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La Revista CIRIEC Colombia es una revista de carácter científico 
y académico, en formato digital, que pública artículos originales e 
inéditos, en el área de conocimiento de ciencias sociales, sometidos 
a una evaluación de pares ciegos, presentados en el Coloquio 
que todos los años realiza CIRIEC Colombia en torno a temas de 
relevancia para la economía pública, social y solidaria.

Tiene como objetivo fomentar el análisis y el debate, favorecien-
do el estudio, la investigación y difusión de conocimiento científico 
desde la multidimensionalidad de la economía social y solidaria, el 
cooperativismo, sus especificidades e incidencia, cifras, las orga-
nizaciones solidarias, ecosistemas organizacionales, el desarrollo 
territorial, las políticas públicas, la innovación social, la asociati-
vidad, género y mujer, la preservación de los recursos colectivos 
sostenibles y otras formas de hacer economía que transforman. 

Contribuyendo a la construcción y desarrollo de conocimiento cien-
tífico, los territorios y la economía pública, social y solidaria.

Esta revista es una publicación de CIRIEC Colombia – Centro de 
Investigación, Documentación e Información de la Economía Pu-
blica, Social y Solidaria de Colombia, una asociación sin ánimo de 
lucro, de finalidad científica, organizado como sección colombiana 
del Centro Internacional de Investigación e Información de la Eco-
nomía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), creado en 1947 en 
Bélgica.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
CIRIEC COLOMBIA
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El Centro de Investigación, Documentación e In-
formación de Economía Pública, Social y Solidaria 
de Colombia – CIRIEC Colombia, anualmente lle-
va a cabo un Coloquio, que ha venido configurán-
dose en un espacio de grandes reflexiones para 
trabajar en la construcción del sector solidario. 
Con una invitación abierta para la presentación 
de ponencias y la participación de diferentes paí-
ses de Iberoamérica, en años anteriores se reco-
pilaban los trabajos arbitrados en publicaciones 
anuales, desde la celebración de nuestro cuarto 
Coloquio en noviembre de 2021 y la convocatoria  
a presentar artículos, desde el 2022 son editados 
en el formato de revista, tenemos el gusto de pre-
sentar este primer número de la Revista CIRIEC 
Colombia. 

Los países en el mundo, viven un contexto similar, 
de desempleo,  desigualdad y pobreza, comunes 
denominadores amplificados por la pandemia, 
para ingentes grupos poblacionales. Desde este 
panorama se abordan discusiones sobre estudios 
relacionados a las políticas públicas, sus nexos 
con el territorio, el rol de la ciudadanía y los vín-
culos entre emprendimiento, ambiente y tecno-
logías, que son fundamentales para proyectar la 
incidencia de la economía social y solidaria como 
actor protagonista de transformaciones.

La dispersión de iniciativas socioeconómicas 
sin capacidad de agregación y escalonamiento, 
la difusa normatividad, la desarticulación entre 
medidas gubernamentales, la lenta capacidad 
de adaptación a tecnologías y transiciones so-
cioeconómicas, contribuyen en la generación de 
brechas entre lo que se dice, sus fundamentos, 
orientaciones y lo que se hace. Aunque se conoce 
sobre la capacidad transformadora de la econo-
mía social y solidaria, es menester articular es-

pacios comunes para su potenciación. Para abor-
dar algunos de estos elementos se desarrollaron 
mesas de trabajo correspondientes a diversas 
problemáticas y retos sectoriales de la economía 
social y solidaria.

Una de las áreas que más debate suscita dentro 
del estudio de la economía social y solidaria, tie-
ne que ver con las medidas para su fomento, pro-
tección y supervisión. Tras la incidencia que han 
tenido los documentos publicados por CIRIEC Co-
lombia y otras instituciones sobre la co-construc-
ción de políticas públicas, vale la pena analizar 
y evaluar las orientaciones que en dicha materia 
se han desarrollado en los últimos años e iden-
tificar cuáles son las principales medidas que se 
requieren para fortalecer esta área de estudio. En 
búsqueda de conocer los nexos entre la econo-
mía pública, la privada, la social y solidaria que 
se desprenden de la construcción y evaluación 
de políticas públicas, como lo expresan Bucheli y 
Salazar en un estudio  de la CEPAL (2022, p. 194) 
se han generado “políticas públicas y acciones 
de organismos del gobierno nacional, así como 
instancias privadas interesadas en mantener en 
el debate de la política pública la pertinencia de 
la Economía Solidaria como modelo y actor clave 
del desarrollo. Este debate se extiende al ámbito 
académico que busca resaltar y poner en eviden-
cia el aporte, por ejemplo, de las cooperativas en 
la economía”.

La economía social y solidaria, desde la amplia 
variedad de formas de organización que la com-
ponen, es protagonista de transformaciones, 
irradiadas desde su esencia, pues ella misma es 
sinónimo de cambio en cada territorio, con una 
preocupación especial por las dimensiones hu-
mana, social, ambiental, potenciando, democrati-
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zando, conectando la esfera pública y el mercado, 
que incluye múltiples prácticas y teorías socioe-
conómicas. En esta edición, la revista recopila di-
ferentes miradas, diferentes reflexiones  en torno 
a las políticas públicas y las transformaciones 
desde la economía solidaria en Colombia y otros 
países como Argentina, México y España, después 
del arbitraje realizado por pares académicos, 
fueron seleccionados veinte trabajos de investi-
gación, que hacen parte de esta publicación, pre-
sentados en tres grandes bloques temáticos entre 
los que se encuentran: lasTecnologías 4.0 Transi-
ciones en la Economía Social y Solidaria, la Inci-
dencia Territorial de Economía Social y Solidaria, 
como también el emprendimiento y la innovación.

En la primera sección se compilan las contribu-
ciones que giran en torno a las Tecnologías 4.0 
Transiciones en la Economía Social y Solidaria. 
Orientadas hacia un marco de sostenibilidad 
que pueden servir como motores de una econo-
mía más cooperativa, trabajos que relacionan la 
orientación  productiva  de la economía social y 
solidaria con los avances tecnológicos, como 
también con las transiciones relevantes que 
enfrenta.

Bajo el título “Experiencias de la Industria Fintech 
al servicio de la Economía Social y Solidaria”, Ni-
llireth Paola Rodríguez Duque, de Colombia, rea-
liza un análisis exploratorio de la industria Fin-
tech, dado su carácter emergente, con el fin de 
identificar su potencial y visibilizar algunos de los 
casos, en los que apoyan la actividad de las enti-
dades de la economía solidaria, en aras asegurar 
su supervivencia y mantener factores competiti-
vos. Revisa la articulación de la industria Fintech 
y el desarrollo de la Economía Social y Solidaria, 
analizando la política nacional (CONPES 4005, 
2020) y el potencial que esta articulación tiene, 
con la implementación de proyectos transver-
sales que incorporen visiones estratégicas, en 
donde la tecnología sea uno más de los pilares 
sobre los que se fundamentan las empresas de 
la Economía Social y Solidaria. Ilustra  de manera 

exploratoria a través de los casos de Payvalida, 
Kuenta y Fintech Empresas Eficientes, algunas 
de las formas en las que la industria Fintech apo-
ya el desarrollo de la Economía Social y Solidaria 
en Colombia, en los segmentos de pagos digita-
les, finanzas empresariales y Regtech.

Este trabajo es de notorio interés, teniendo en 
cuenta que algunos estudios indican que las so-
luciones Fintech están provocando desinterme-
diación, que pueden ser vía para la democrati-
zación financiera, que amenazan el modelo de 
banca tradicional y sobre todo que a través de la 
Industria Fintech existen posibilidades de  esca-
lar el desarrollo de la Economía Social y Solida-
ria, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

Respecto a otras transiciones, en el estudio  “El 
rol del potencial del capital social en la adapta-
ción al cambio climático”, Michel Casas de Co-
lombia, aborda el cambio climático como uno 
de los principales retos para la humanidad,  que 
requiere propuestas que den soluciones integra-
les y sistemáticas, por ello plantea la pregunta 
¿El capital social podría tener algún papel dentro 
del manejo de la situación del cambio climáti-
co?, para responderla, brinda elementos teóricos 
y evidencias empíricas, sobre el rol del capital 
social en relación con el cambio climático y la 
economía solidaria.  El capital social enfocado al 
cambio climático, en donde pone de relieve que 
este, basándose en la confianza, la reputación y 
la acción reciproca, hacen viable la acción colec-
tiva sobre los riesgos, proveyendo marcos de se-
guridad y sostenibilidad, que permitan superar la 
marginalización de las poblaciones vulnerables. 

Teniendo en cuenta lo planteado desde el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático -IPCC- 
el capital social como propuesta hacia la resi-
liencia, que puede facilitar la adaptación de las 
poblaciones. A través de algunos hallazgos preli-
minares, revisa las fortalezas de la capacidad en 
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la acción colectiva y la cohesión para la adapta-
ción, buscando el bien común, teniendo en cuenta 
los retos y la temporalidad, en la administración 
de la respuesta global al cambio climático.

En cuando a la experiencia “Centro de Pensa-
miento Coomeva”, por María Rita Valencia y Car-
los Daniel Castellar de Colombia, muestra cómo 
las cooperativas pueden desplegar procesos de 
fortalecimiento de su identidad, haciendo uso de 
las posibilidades que ofrecen los entornos digi-
tales. Coomeva como una de las cooperativas 
más destacadas de América Latina, desde 2017 
como un acto responsable con la memoria histó-
rica,  dio paso al Centro del Pensamiento Coome-
va como escenario físico y virtual,  que recoge la 
esencia de Coomeva y es  centro de aprendizaje 
para la promoción y el posicionamiento del coo-
perativismo, propiciando procesos de reflexión y 
construcción de conocimiento en torno a la cul-
tura cooperativa y el sector solidario.  Consta de 
cinco salas temáticas, en las que sus visitantes 
presenciales o virtuales pueden disfrutar de ex-
posiciones, videos, proyecciones, multimedias, 
murales, y otras formas de comunicación. 

Contextualiza lo digital como factor de democra-
tización del conocimiento, teniendo en cuenta la 
importancia que tienen los conceptos de demo-
cracia y educación en las cooperativas, pregun-
tándose ¿de qué manera las cooperativas, orga-
nizaciones democráticas y llamadas a generar 
procesos educativos, están aprovechando lo digi-
tal para potenciar ambas dimensiones? Dan res-
puestas a este interrogante partiendo de la iden-
tidad cooperativa como prioridad contemporánea 
y un camino a recorrer por el mundo digital.

Convencidos sobre la importancia de la educa-
ción, indispensable para fortalecer la identidad 
cooperativa, revisan estrategias basadas en lo 
digital que persiguen dar respuesta al reto de 
construir y compartir conocimiento sobre la filo-
sofía cooperativa y su modelo empresarial, como 
también construir memoria de las organizacio-

nes cooperativas. Dando también importancia a 
la preservación y difusión del capital intelectual, 
como estrategia clave para fortalecer la identi-
dad cooperativa y como esto se fusiona para dar 
forma el Centro del Pensamiento Coomeva y en 
especial al  Centro de Documentación Virtual que 
apunta a ese objetivo, de acceso público, es un 
repositorio, que se enriquece a través de dife-
rentes mecanismos y convenios en los que par-
ticipan CIRIEC Colombia, CIRIEC España, entre 
otros. Es un caso en donde la tecnología suma a 
la democratización del conocimiento, el fortale-
cimiento de la identidad cooperativa y la divulga-
ción de información.

También en la vía de las transformaciones, se in-
cluye el documento “Re-pensar de la economía: 
Una economía con alma”, presentado por Edimer 
Pardo de Colombia,  desde la transformación so-
cial y el desarrollo de una economía más digna, 
justa y fraterna, tienen en la academia una cuna, 
desde la cual se promueve, entre otros  una prác-
tica pedagógica innovadora de impacto social, in-
daga sobre ¿Que estrategias pedagógicas se pue-
den aplicar en la asignatura de Cultura Solidaria 
que permitan el aprendizaje significativo expe-
riencial a través de las clases de modalidad re-
mota?, que posibilite a los estudiantes proyectar 
los conocimientos a través de la  “Investigación 
Acción” y la práctica social- solidaría, desde un 
enfoque de responsabilidad social universitaria, 
incentivando espacios de concreción de un nuevo 
sentir-pensar y actuar, que reflexione y encuen-
tre nuevas herramientas teórico-prácticas para 
transformar la economía mediante la elabora-
ción de proyectos sociales.

Para cerrar esta sección, con una propuesta inno-
vadora, que invita a pensar en “Las posibilidades 
de transformación de las cooperativas en Colom-
bia desde la sociedad holográfica y el PROUT”, 
por Analida Díaz Orozco de Colombia, identifica 
posibilidades de transformaciones sociales que 
pueden ser asumidas o desarrolladas por las 
cooperativas, que involucran  la participación de 
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los asociados, la promoción de la cultura ecoló-
gica, una visión más colaborativa a través de la 
sociedad holográfica como modelo de desarrollo 
social y con base en la teoría del PROUT - Teoría 
social y económica de la utilización progresiva.

Abordando la conplejidad de las realidades desde 
el modelo de organización holográfico, tiende un 
puente con  las organizaciones sociales y solida-
rias, receptivas a este tipo de organización, que 
buscan crear una nueva  realidad, basadas en el 
modelo del bienestar social y la teoría social y 
económica de la utilización progresiva PROUT.

La segunda sección, versa sobre la Incidencia Te-
rritorial de la Economía Social y Solidaria, como 
lo plantean algunos autores, entre ellos André 
Gorz o David Harvey, el territorio configura un 
espacio de construcción y de deconstrucción de 
representaciones socioeconómicas y ecológicas 
concretas. Bajo el manto conceptual de los te-
rritorios solidarios gestados desde experiencias 
concretas se discuten trabajos que logren dar 
cuenta de relaciones en el territorio donde la au-
togestión y la autonomía son los actores protago-
nistas de las dinámicas del desarrollo.

Desde las “Aproximaciones a la definición de li-
neamientos para la producción de observatorios 
regionales de comportamiento y evolución de las 
empresas de economía solidaria”, por Hernando 
Zabala Salazar de Colombia, genera lineamientos 
para la producción de observatorios regionales de 
economía social y solidaria, tomando en cuenta 
las variables experimentadas en Antioquia, realiza 
un  ejercicio de evaluación respecto de la produc-
ción de un instrumento que pueda ser replicado en 
diferentes regiones colombianas sobre el compor-
tamiento o desempeño de las empresas de econo-
mía solidaria presentes en cada territorio.

Aborda el observatorio, desde un marco concep-
tual, una revisión de definiciones, propósitos y 
tipos, con énfasis en el desarrollo del observa-
torio socioeconómico con una visión territorial, 

un orden interdisciplinar, combinando variables e 
indicadores económicos y sociales.

Propone observatorios regionales para la econo-
mía solidaria en donde se delimite teóricamente 
su ámbito, a partir de un núcleo identitario co-
mún, cuantificando y analizando también cualita-
tivamente,  para evaluar qué problemas resuel-
ven, cómo contribuyen a la creación y distribución 
de riqueza, como también al bienestar social. 
Aportando información, a las variables económi-
cas nacionales en materia productiva. Caracteri-
zando los diferentes tipos de observatorio desde 
tres escenarios diferentes: académico, empresa-
rial o institucional.

Retomando la experiencia de Antioquia, que ha 
generado estudios de diverso carácter, que com-
binan aspectos económicos y sociales, que per-
miten acercarse a un comparativo respecto del 
entorno nacional, desde cuatro grandes líneas 
de estudios: descriptivos, jurídicos, sociológicos 
y proyectivos, para el desarrollo organizacional.

Esboza de manera especial, un proyecto que no 
se ha adelantado aún, el del observatorio de in-
serción e impacto territorial, de socialización de 
la cooperación territorial, denominado Geografía 
de la Cooperación, una propuesta de gran relevan-
cia para el sector.

Teniendo en cuenta la experiencia de casi 20 años, 
durante los cuales se han producido regularmen-
te observatorios del sector en Antioquia, resalta 
la importancia de un observatorio permanente, 
de la articulación con propuestas recientes de or-
den gubernamental como el Documento CONPES 
4051, expedido el 27 de septiembre de 2021, otor-
gando un papel importante a la socialización, de-
bate y divulgación de resultados de los estudios 
que contribuyan a identificar el comportamiento 
tendencial de los subsectores, a fin de establecer 
políticas de integración, de perfilar proyectos de 
desarrollo u orientar procesos que permitan anti-
ciparse a fenómenos estructurales que impactan 
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estos sectores, consolidadas sus informaciones 
resultantes en el orden nacional, para contribuir 
a reconocer el estado de la economía solidaria 
por cada ejercicio económico, de manera general 
o en sus dimensiones sectoriales, para descubrir 
variables particulares del desenvolvimiento de 
estas organizaciones empresariales y sus ten-
dencias de corte macroeconómico. 

También desde un experiencia regional, bajo el 
título “Asociatividad y factor comunidad en la 
ruralidad de Antioquia” Oswaldo Salgado Caña-
veral y Martha Álzate Cárdenas, de Colombia, 
comparten su estudio sobre organizaciones soli-
darias dedicadas a la producción rural en cuatro 
subregiones de Antioquia, son analizadas desde 
procesos de sostenibilidad, basados en la solida-
ridad del factor Comunidad desde la teoría eco-
nómica comprensiva del autor Luis Razeto  y la 
asociatividad. 

Con una evaluación crítica y reflexiva de los pro-
cesos de asociatividad rural seleccionados ha-
cia el fomento y fortalecimiento de la economía 
solidaria. Se refiere a diecinueve organizaciones 
solidarias, abordadas a través de entrevistas se-
miestructuradas y grupos focales de manera pre-
sencial y virtual. Plantean como pregunta orien-
tadora de su análisis ¿Cuál es la incidencia de la 
asociatividad en la construcción de comunidad, 
desde la perspectiva de desarrollo local y cons-
trucción de comunidad en Antioquia?

Identificando factores de éxito relacionados con 
organizaciones sociales y solidarias que han lo-
grado sostenerse, generando impactos sociales 
y económicos, con efectos positivos en el terri-
torio, teniendo claro que la asociatividad rural 
es muy importante para el desarrollo territorial. 
Con hallazgos interesantes en la generación de 
cohesión para constituir factor Comunidad, como 
también evidenciando que la figura de asociación, 
en su afán de acceder con inmediatez a recursos 
externos no autogestionados, es débil frente el 
factor comunidad.

Entre otros interesantes hallazgos en las organi-
zaciones solidarias abordadas, que se constitu-
yen en factores de éxito y que tienen un sentido 
de incorporación de la asociatividad,  respecto a 
la solidaridad como fuerza económica. 

Otro de los estudios en la sección, se refiere a la 
“Economía Popular y municipios contra el ham-
bre. Los circuitos socioeconómicos alimentarios 
co-gestionados en Argentina”, por Natalia Stein 
de Argentina, plasma la experiencia de las orga-
nizaciones de la Economía Popular, Social y So-
lidaria – EPSS, que han atendido problemas so-
ciales urgentes, entre ellos, las crisis de hambre, 
consecuencia de la coyuntura económica entre 
los años  2016 y 2019, como también la provocada 
por la crisis sanitaria en el contexto de pandemia 
del COVID-19. 

Las organizaciones de la EPSS ofrecen bienes y 
servicios esenciales a precios populares, tanto al 
Estado como a las comunidades, surgiendo como 
fenómeno emergente los llamados “circuitos so-
cio-productivos”. En ellos participan asociaciones 
de productores, también organizaciones dispues-
tas a la provisión solidaria de insumos médicos, 
organizaciones de segundo piso movilizando ca-
pacidades y recursos para proponer respuestas 
articuladas, promoviendo la idea de que “la Eco-
nomía Solidaria es la clave para la recuperación”.

Evidenciando la capacidad de la organización co-
munitaria, a través del asociativismo,  las  EPSS 
no como reemplazo o rueda de auxilio del Estado, 
sino que por el contrario, considera que el Esta-
do, sin abandonar sus responsabilidades “apoya 
sus políticas públicas en la capacidad de este 
sector, a la vez que lo fortalece”.

En este documento se estudia el caso del muni-
cipio de General San Martín, en el conurbano bo-
naerense, en el que la Universidad Nacional de 
José C. Paz se ha propuesto sistematizar la expe-
riencia, para replicarla luego en otros municipios 
de su zona de influencia. Busca así contribuir a la 
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soberanía alimentaria en el territorio, procurando 
garantizar no sólo el acceso a alimentos saluda-
bles, sino generar la discusión acerca de quiénes 
los producen y sistematizando sus aprendizajes 
para poder ser transferidos y aplicados en di-
versidad de contextos. Revisa la integración de 
diversos actores territoriales en la producción, 
distribución, comercialización y consumo de ali-
mentos; en donde el Estado tuvo un papel arti-
culador importante, ya sea como comprador o 
para  acercar a productores y consumidores en el 
marco de la política pública. Se remite también a 
las nociones de Gestión Asociada para referirse 
a la co-gestión de los circuitos socioeconómicos 
para el abastecimiento de alimentos, a la compra 
pública y al acceso por parte de la producción de 
la EPSS a los mercados locales, a precios justos, 
articulando la producción con el consumo como 
una necesidad de la gestión pública.

Desde otra experiencia de América Latina, “Diá-
logos igualitarios. Un instrumento para la crea-
ción de conocimiento y desarrollo de la zona rural 
de Acapulco, Guerrero, México”, Gloria Rosario 
Gutiérrez Guerrero de México, presenta el pro-
ceso y los resultados obtenidos de los Diálogos 
Igualitarios llevados a cabo durante el proyecto 
Conacyt 314483 convocatoria Redes Horizontales 
del Conocimiento 2020 titulado “Institucionali-
zación de la economía social mediante la cons-
trucción de redes horizontales para el bienestar 
social en comunidades rurales de Acapulco, Gro., 
en el contexto de la actual pandemia provocada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19)”. 

El objetivo principal de los diálogos fue propiciar 
la participación horizontal libre e incluyente, de 
todas las voces integrantes del proyecto, es decir, 
los grupos sociales de la Economía Social y Soli-
daria, y los promotores-facilitadores  para detec-
tar áreas de oportunidad en las comunidades, ya 
que a partir de relaciones horizontales entre co-
munidades rurales y comunidades científicas se 
investiga para plantear posibles soluciones que 
contrarresten los problemas complejos actuales, 

tales como: desigualdad, pobreza, deterioro am-
biental y marginación social, efectos visibles de la 
economía capitalista, que ha generado las asime-
trías estructurales del modelo hegemónico. Para 
ello, se propone dialogar desde una posición de 
igualdad discursiva y autonomía de la visión pro-
pia, para tratar de entender las nuevas realidades 
que aquejan a los distintos contextos locales, y 
con ello, construir un nuevo conocimiento desde, 
para y por la comunidad con el acompañamiento 
de la Institución Académica y el gobierno.

Por lo anterior, se desarrolló un proceso de in-
vestigación basado en una metodología partici-
pativa con una estrategia cualitativa, una apro-
ximación a la cartografía social utilizada durante 
la segunda fase del proyecto que corresponde a 
los diálogos igualitarios. Como resultado de la 
observación sistemática y la aplicación de este 
instrumento a la red estratégica integrada por el 
sector educativo, el gobierno y los actores clave 
de las comunidades, se identificaron problemas y 
necesidades presentes en las microrregiones de 
la zona rural que posibilitaron la formulación de 
diversas propuestas hacia una economía social 
transformadora y, por ende, el desarrollo territo-
rial en las regiones.

Otro trabajo, incluido en este número es “Una 
propuesta de Valoración Económica para la es-
trategia de compras públicas locales en Colom-
bia” por  Fabián Salazar y Beatriz Garzón Olaya 
de Colombia. Este documento realiza una evalua-
ción de la Ley de Compras Públicas Locales (Ley 
2046 de 2020), a partir de una valoración econó-
mica que acude a los principios de la evaluación 
económica y social de proyectos neoclásica. Para 
ello se plantea un escenario con oferta y deman-
da de pendientes positivas, obtenidas con infor-
mación de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR 
y la Unidad Administrativa Especial de Organi-
zaciones Solidarias – UAEOS, a agosto del 2021. 
En este caso se logra mostrar que hay una con-
tribución al bienestar social congruente con las 
razones precio cuenta vigentes en Colombia, solo 
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si el crecimiento de la oferta vía fomento está en 
un rango entre 18 y 22%; concretamente, al rea-
lizar el ejercicio con una expansión del 20% en la 
oferta, la RPC es de 1.6 sugiriendo agregación de 
valor social.

La expansión del gasto público se considera un 
factor importante para el crecimiento de la de-
manda agregada, y por esta vía para el impulso al 
desempeño económico agregado. Sin embargo, 
su valor social es mucho mayor cuando las po-
blaciones se hacen partícipes como productoras, 
y no solo en su rol de receptoras o beneficiarias 
de los recursos del Estado.

Es justamente a la luz de la información disponi-
ble a agosto de 2021 provista en conjunto por la 
ADR y la UAEOS para el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Colombia, que intenta rea-
lizar una propuesta de medición. En ese sentido, 
el documento se estructura en la primera parte 
con un barrido teórico para identificar el alcan-
ce de los estudios previos en materia de compras 
públicas y la orientación metodológica. Luego se 
presentan algunos hechos estilizados y estadís-
ticas sobre esta temática en Colombia. Después 
se presentan los elementos metodológicos del 
documento, haciendo referencia a la evaluación 
de políticas públicas por resultados desarrollo, y 
conexo a ello, los aspectos más básicos de una 
evaluación económica y social neoclásica. Final-
mente se presentan y describen los resultados, y 
se proveen algunas conclusiones, limitaciones y 
futuras líneas de trabajo.

Finalmente, señalan que nuevos diagnósticos 
económicos sobre las compras públicas en Co-
lombia abrirían el camino para la comparación 
con otros países de América Latina con mayor ex-
periencia en este campo como Brasil y Ecuador.

Después se encuentra el articulo “Voluntariado 
cooperativo régimen jurídico y aproximaciones 
empírica para el contexto colombiano” por Alber-
to García Müller, Beatriz Garzón Olaya  y Fabian 

Salazar Villano, de Colombia. Plantea que la rela-
ción existente entre un individuo voluntario y una 
organización solidaria, no se encuentra dentro 
del régimen jurídico laboral, toda vez que uno de 
sus incentivos tácitos puede ser la atención de po-
blación en condición de vulnerabilidad y/o adulta 
mayor. Así, basados en el rastreo teórico y jurí-
dico correspondiente, los autores proponen que 
los voluntarios cooperativistas podrían trabajar 
en forma altruista y solidaria, aunque con ciertos 
estímulos económicos periódicos – recibir el im-
porte del gasto en transporte o alimentación, por 
ejemplo – sin que con ello se hable de remune-
ración, uno de los elementos configuradores de 
la relación de empleo. Estas consideraciones se 
llevan al campo empírico, a través de la construc-
ción de un flujo de fondos para una cooperativa 
promedio en Colombia en un horizonte de cinco 
años, usando la información disponible al año 
2020. Este flujo de valores netos se evalúa tanto 
en términos financieros como económicos y so-
ciales, para concluir que un programa de volun-
tariado cooperativo no es rentable desde la óptica 
privada ortodoxa, pero que esta pérdida es menor 
si se evalúa en materia económica y social.

El texto finaliza con el planteamiento de una pro-
puesta de modelación dinámica que integra in-
gresos, productividad y aumento en el número 
de asociados en función de la satisfacción con el 
desempeño social de la organización cooperativa. 
En Colombia, se tiene muy poco desarrollo sobre 
el voluntariado cooperativo, pero los elementos 
generales definidos en este documento a par-
tir de la revisión teórica y jurídica internacional, 
pueden ser un punto de referencia para una futu-
ra propuesta de gestión.

Para cerrar la sección se presenta el trabajo con 
el título “El ciclo de vida y las motivaciones. Una 
lectura desde el caso OIBESCOOP” por Ana ma-
ría Torres y Juan Fernando Álvarez de Colombia, 
documentando el devenir del Observatorio Ibe-
roaméricano del Empleo y la Economía Social y 
Cooperativa –OIBESCOOP, que desde España, 
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agrupa investigadores de varios países en Ibe-
roamérica, esta experiencia se analiza, a la luz 
de la teoría de ciclo de vida de las cooperativas, 
como también de la teoría de la regeneración,  da 
cuenta de cómo es posible, en escenarios de cri-
sis, establecer estrategias de escalamiento orga-
nizacional sin perder su naturaleza de asociación 
privada sin ánimo de lucro y potenciando sus fines 
organizacionales, basada en redes que se mate-
rializan en indicadores tangibles como empleo 
o ingresos o aparentemente intangibles como 
aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la tercera y última sección, en relación con el 
emprendimiento y la innovación, temas de gran 
impacto y que han adquirido notable desarrollo 
en el ámbito de las cooperativas y otras empre-
sas de economía social y solidaria. Abordajes 
como el de las empresas sociales, las empresas 
B y la economía en colaboración han tenido vín-
culos con los tradicionales emprendimientos de 
la economía social y solidaria para configurar lo 
que se ha denominado, como ecosistemas de in-
novación, por organismos como el Grupo Tarea 
de las Naciones Unidas sobre economía social 
y solidaria. Revisando experiencias y elementos 
teóricos.

El primer documento es la “Sistematización de 
experiencias colectivo social -El Nido Usme” por 
Pablo Guzmán de Colombia.  Da cuenta del de-
sarrollo de un proyecto social, sostenible e in-
clusivo, “Colectivo de mujeres confeccionistas” 
en la localidad de USME – “El Nido Usme”, de 
la ciudad de Bogotá, y las lecciones aprendidas, 
hasta el momento, en un proceso que durante 
los últimos cinco años, ha contado con aseso-
rías orientadas a promover el empoderamiento, 
liderazgo y desarrollo comunitario mediante el 
trabajo colaborativo de los sectores: Universidad 
(academia), Sociedad (organizaciones del sector 
social y solidario) y Sector Privado (organizacio-
nes empresariales). A partir del año 2019 se vin-
culan al semillero de Investigación “Ecosistemas 
Organizacionales Transformadores”, un grupo de 

docentes, egresados y estudiantes de Ingeniería 
Industrial, quienes cursan la asignatura “Proyec-
to Social Universitario-PSU”, para acompañar la 
formulación de proyectos, asesoría y capacitación 
para organizaciones del sector social y solidario.

Presentando el resultado del trabajo con dicho 
colectivo de mujeres emprendedoras, fortale-
ciendo y dinamizando sus emprendimientos para 
ser competitivos en un mercado cambiante, en el 
marco del desarrollo humano sostenible. A partir 
del año 2020 por su relevancia y estabilidad, se 
sistematiza esta experiencia con el propósito de 
su divulgación y réplica en otros sectores produc-
tivos, así como el interés de abrir el diálogo entre 
diferentes comunidades científicas y gremiales 
del sector solidario.

En el artículo “Coomeva. Sus territorios” de Nés-
tor O. Guzmán, de Colombia. Considera que la 
difusión de la tecnología 4G, conocida como la 
revolución de la inteligencia artificial propiciara 
la aparición de novedosos modelos de negocios 
y de nuevas ocupaciones y oficios, dados por la 
automatización en los procesos internos de las 
empresas. Estos cambios impactarán con mucha 
intensidad a países como Colombia, que registra 
indicadores de baja productividad y competiti-
vidad internacional, con una alta informalidad 
ocupacional, caracterizada, por microempresas 
de subsistencia y el trabajo independiente. Este 
proceso se da a la par con la coyuntura recesiva 
global, ocasionada por pandemia Covid 19, que 
ocasionó masivas quiebras empresariales, gran 
desempleo y hace presumir dificultades de via-
bilidad económica de muchas cooperativas del 
país. 

Pone a consideración una estrategia de acción 
para que las cooperativas puedan apoyar con ma-
yor efectividad, la generación de ingresos y es-
tabilidad ocupacional de los asociados afectados 
por las crisis, consecuencia de la pandemia Covid 
19, como la globalización neoliberal y la tecnolo-
gía 4G. 
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La propuesta deja planteado al sector social y so-
lidario la oportunidad de fortalecer el liderazgo 
de las cooperativas en su misión de contribuir al 
desarrollo de sus territorios zonales.

Otro trabajo incluido en esta sección es “Alianza 
estratégica entre actores para el impulso de una 
economía para la vida en regiones rurales de Aca-
pulco México” por Martín Fierro de México. Tiene 
como propósito principal dar continuidad al pro-
yecto Conacyt número 314483 titulado “Institucio-
nalización de la economía social mediante la cons-
trucción de redes horizontales para el bienestar 
social en comunidades rurales de Acapulco, Gro., 
en el contexto de la actual pandemia provocada por 
el SARS-CoV2 (covid-19)”. La propuesta se centró 
en conocer, a través de un diagnóstico participa-
tivo, las necesidades territoriales que surgen a 
partir de la nueva normalidad, las potencialidades 
de organización, producción y comercialización, 
así como detectar las oportunidades y fortalezas 
que pueden ser aprovechadas para dar solución a 
las necesidades identificadas por los actores del 
territorio; el reto de esta investigación se trazó de 
forma multirreferencial y con una visión a largo 
plazo: fortalecer al sector social de la economía 
de las comunidades rurales de Acapulco, para la 
mejora de las condiciones de vida, con equidad de 
género, respeto a los derechos humanos con pro-
cesos de paz y cuidado del medio ambiente. 

Pensar la transformación desde el marco legal, 
impulsar la construcción de políticas públicas a 
partir de diagnósticos participativos, como tam-
bién impulsar la institucionalización de progra-
mas sustentables, desde soluciones locales.

El articulo “Gerencia de la Felicidad: Innovación 
necesaria para una empresa socialmente renta-
ble” por Fabio Orejuela Barberi de Colombia. Hace 
énfasis en la importancia de las emociones en el 
desempeño organizacional cooperativo. El logro 
de la felicidad en las organizaciones del sector so-
lidario es un tema que cada vez adquiere mayor 
importancia en las entidades que integran este 

sector, así como en la sociedad en general. Dando 
por sentado, que una de las mayores búsquedas 
del ser humano es la felicidad, entendiendo la feli-
cidad como un conjunto de aspectos que involucra 
familia, economía, trabajo, entre otras variables; 
plantea que ese anhelo también se extiende a las 
organizaciones. Desde esta perspectiva se pre-
gunta ¿Qué hacer para lograr el nivel de felicidad 
que se merecen los asociados en las cooperati-
vas?, ¿Qué medidas tomar y cómo lograr estados 
emocionales positivos y una sensación de felicidad 
lo más sostenida posible entre los asociados?.

Las organizaciones que han puesto a sus em-
pleados y asociados como prioridad, han podido 
subsistir y adaptarse, ante los diferentes em-
bates, no han decepcionado a sus empleados y 
asociados, son más fuertes, es una relación bidi-
reccional. Aportan beneficios a las personas que 
la conforman, y al mismo tiempo, las  personas 
felices contribuyen de forma importante a la pro-
ductividad y felicidad de la organización.

Desde el desarrollo de la gerencia de la felicidad, 
como una nueva forma de gestión estratégica 
para promover el bienestar psicosocial y conso-
lidar ventajas competitivas de las organizaciones.

El emprendimiento y la innovación, también se 
aborda en otro trabajo “Las organizaciones comu-
nales como gestoras de reactivación económica, 
Mercados Campesinos solidarios en el municipio 
de el Playón Santander, Colombia (2020)” los auto-
res Ana Beatriz Garzón, Ehyder Mario Barbosa Pé-
rez y Dustin Tahisin Gómez Rodríguez, de Colombia. 
Caracterizan la experiencia de las organizaciones 
comunales como gestoras de la reactivación eco-
nómica en el municipio El Playón, Santander, Co-
lombia, haciendo uso de los mercados campesinos 
solidarios como estrategia enmarcada en los cir-
cuitos cortos de comercialización. La metodología 
utilizada es  propia de la Unidad Administrativa Es-
pecial de Organizaciones Solidarias, complemen-
tada  con un corte cualitativo   y   su  método  es 
de revisión documental. La principal conclusión es 
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que los organismos comunales representan una 
alternativa para la generación de ingresos a las co-
munidades permitiendo también una reactivación 
económica de los territorios con la economía soli-
daria como marco conceptual. 

La participación y liderazgo de ASOJUNTAS en 
este proceso fue determinante en la facilitación del 
cumplimiento de cada una de las fases, en el tra-
bajo de formalización de un tipo de organización de 
economía solidaria, permitirá la administración de 
los mercados, pero se aclara que es imprescindi-
ble la participación activa de la alcaldía y sus se-
cretarías. Pero, asumir la formalización a través de 
formas asociativas que cuenten con la estructura 
apropiada para ejecutar emprendimientos asocia-
tivos (cooperativas) de primer o segundo nivel, per-
mitirá fortalecer la estrategia de mercados campe-
sinos virtuales, presenciales o mixtos, además de 
otras alternativas de comercialización local, depar-
tamental, nacional e internacional. 

Estas propuestas de comercialización y abaste-
cimiento donde productores agropecuarios, el 
sector público y privado aúnan esfuerzos en pro 
de establecer espacios de encuentros para la 
comercialización directa de estos productos, es 
un proceso que tomó fuerza en pandemia, don-
de afloraron la solidaridad y el trabajo en equipo, 
que permitieron realizar los mercados. 

Con el título “Innovación social y economía so-
lidaria. El papel integrador de las redes organi-
zacionales” Jhonatan David Salazar Córdoba de 
Colombia, expone como se ha aplicado la meto-
dología cuantitativa ARS (Análisis de Redes So-
ciales) para el estudio de las interacciones en 
una red abierta compuesta por organizaciones de 
concepción solidaria, centrando el análisis en la 
revisión literaria dirigida a la innovación social de 
redes en el sector solidario, el desarrollo de las 
relaciones sociales y el capital social.

Realiza una caracterización desde el análisis bi-
bliométrico, utilizando la herramienta Web Of 

Scienc, contrastando aportes literarios desde el 
análisis de redes y algunas características orga-
nizacionales, en esta contrastación identifica tres 
categorías que se presentan en el sector solidario: 
una fuerte tendencia a una distinción entre organi-
zaciones de orden civil y otras territoriales, una ten-
sión entre autonomía y heteronomía, como también 
una tendencia a cierta articulación fragmentada 
con respecto a una visión de desarrollo local.

Otro de los artículos incluidos en esta sección es 
“El liderazgo en las cooperativas del municipio 
de Chiquinquirá Boyacá”, presentado por Julie-
th Castillo de Colombia. Indaga sobre ¿Cómo se 
construye y transforma el liderazgo en las coo-
perativas del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá? 
Desde un exploración de concepto de liderazgo 
desde su generalidad  y particularmente, repre-
senta una suma de factores complejos  que de-
penden del tipo de organización a la que se haga 
referencia. Posteriormente se aborda desde los 
fundamentos de la  teoría económica de la solida-
ridad, que genera diferencias importantes, desde 
la perspectiva de potenciación del individuo y la 
superación de vínculos estrechamente lucrativos, 
que amplían su perspectiva desde la solidaridad. 

Se acudió a la entrevista semiestructurada,  de 
líderes de las cooperativas, en cuanto conocedo-
res de sus realidades en el Municipio de Chiquin-
quirá, revisando el rol del líder, su interpretación, 
construcción o formación, dificultades y relacio-
nes, como se ha ejercido el liderazgo y su rela-
ción con el papel de las cooperativas en la comu-
nidad y en la economía. Los resultados sugieren 
la necesidad de aplicar estrategias formativas 
tanto a los líderes como a los cooperados o se-
guidores, para que desde el liderazgo se asuma 
una actitud de cambio, que resulte benéfica para 
la organización, en comunión con la economía 
transformacional en la que las cooperativas son 
actores principales. 

Este número de la revista cierra con el artículo 
“Economía solidaria, cooperativa y popular en 



EDITORIAL

17

clave de innovación social en un contexto sin-
dical. El caso de la asociación de institutores y 
trabajadores de la educación del Cauca- ASOIN-
CA” por Edwin Jesús Sánchez Pino de Colombia, 
desde el enfoque del buen vivir, como la filosofía 
más arraigada a las organizaciones sociales, el 
autor, presenta una nueva visión de sociedad que 
aprehende el concepto de Innovación Social (IS) 
en sus procesos.

La experiencia presentada es la una organización 
sindical “Asociación de Institutores y Trabajado-
res de la Educación del Cauca (ASOINCA)”, la cual 
desarrolla emprendimientos e iniciativas genera-
doras de transformaciones sociales, que articulan 
procesos de IS, desarrollo y formas organizacio-
nales de Economía Solidaria, Social, Cooperativa 
y Popular (ESSCP), los cuales aportan a los obje-
tivos gremiales y han logrado la transformación 
de las condiciones de producción.

Acercándose conceptualmente al fenómeno de la 
IS en la perspectiva de las organizaciones sindi-
cales, como propuesta de investigación, exami-
nando sus distintas manifestaciones en la tra-
yectoria de ASOINCA, identificando estrategias 
de fortalecimiento organizacional, a partir de la 
valoración de acciones desarrolladas para la de-
fensa de los derechos de sus afiliados, a través 
de la promoción e implementación de proyectos 
de economía popular (vivienda, estaciones de 
gasolina, supermercado, programas de ahorro 
y créditos, entre otros), bajo una estructura en 
Red de otras formas de ESSCP, como PROVITEC, 
COOPROVITEC y FEPROVITEC. Considerando las 
organizaciones gremiales o asociaciones sindica-
les, como una forma solidaria para el Buen Vivir.

Las reflexiones y análisis en torno a las Tecno-
logías 4.0 transiciones en la economía social y 
solidaria, su incidencia territorial, el emprendi-
miento y la innovación, dan cuenta de su presen-
cia e importancia, como protagonista de cambios 
y transformaciones. 

La economía social y solidaria enfrenta retos, en 
múltiples frentes, uno de ellos en cuanto a po-
líticas públicas partiendo de “las necesidades 
de la población tomando en cuenta la concien-
cia colectiva de estas necesidades con el fin de 
plantear, a partir de ellas propósitos y objetivos 
comunes” según Bucheli y López de Mesa (2022, 
p. 104), promoviendo la participación de los ciu-
dadanos, Salgado y otros (2015, p. 19) expresan 
que parte de la función de la política pública con-
siste en promover la participación de los ciudada-
nos,  para Zabala (2013, p. 6) la política publica es 
“un proceso integrador de propósitos, decisiones 
y acciones”.

Los retos se extienden frente a las trasforma-
ciones en las dimensiones social, económica, 
ambiental, cultural y política de los países, y el 
impacto de estas, sus contribuciones, donde hay 
todavía un amplio campo por abordar, al respec-
to Alarcón-Conde y Álvarez (2020, p. 185) seña-
lan  que son “conscientes de que la aportación 
diferencial de la economía social y, por ende, de 
la economía cooperativa, que viene de la mano 
de las distintas manifestaciones de valor social 
más que desde el valor económico material-mo-
netario, no puede obviarse la indudable contri-
bución de este componente”, existe una carencia 
generalizada de indicadores necesarios para un 
cálculo extenso de las Transferencias Sociales 
en Especie - TSE - ampliadas, siendo estas un 
término de las cuentas nacionales que implíci-
tamente añadirían un valor social al puramente 
económico, dichas mediciones pueden potenciar 
“la evaluación del impacto de la incidencia de las 
políticas públicas dirigidas al cuidado y fomento 
del cooperativismo”.

Otro de los  frentes en donde se manifiestan retos 
para la economía social y solidaria como lo ma-
nifiesta la OIT (2014, p. 1)  son “el desempleo, la 
exclusión, la desigualdad, la pobreza y el calenta-
miento global… Ni los mercados convencionales 
ni el Estado cubren eficazmente las necesidades 
de grandes grupos de la sociedad en los países… 
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Las empresas de la economía social y solidaria 
complementan otros canales de suministro de 
bienes y servicios.” Por supuesto sin pretender 
relevar las responsabilidades del Estado. La agu-
dización de problemáticas sistémicas que se ve-
nían  enfrentando, exacerbadas por la pandemia, 
han puesto a prueba la resiliencia de las organi-
zaciones de la economía social y solidaria, como 
lo señaló Darwin en “El origen de las especies” 

(1859) quienes sobreviven son los más flexibles y 
adaptables a los cambios, desde su polivalencia 
las organizaciones de la economía social y soli-
daria, han venido adaptándose a los cambios y 
respondido a los retos. 

Sandra Raquel López de Mesa Oses
Editora 
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RESUMEN 

La ponencia tiene como punto de partida la apro-
ximación a la definición de Economía Solidaria en 
Colombia y la verificación de elementos de pro-
moción de tecnologías en la reciente Política Pú-
blica para el Desarrollo del Economía Solidaria 
expedida por el Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social (CONPES  4051, 2021) y de mane-
ra paralela el análisis exploratorio de la industria 
Fintech y su desarrollo en Colombia.

Identificados los dos aspectos mencionados, la 
ponencia realiza una aproximación frente a la co-
rrelación o vínculo entre la industria Fintech y la 
Economía Social y Solidaria y presenta tres casos 
de uso en los que se han presentado alianzas en-
tre empresas Fintech de los segmentos de pagos 
digitales, finanzas empresariales y regtech con 
entidades del sector solidario.

INTRODUCCIÓN.

En Colombia, los modelos de negocio que hacen 
uso de las tecnologías aplicadas a los servicios fi-

nancieros han sido identificados como una indus-
tria emergente ajena a los procesos de construc-
ción de economías solidarias y, en mayor medida, 
asociados al sector financiero tradicional. Adicio-
nalmente, la reciente política pública, orientada 
al desarrollo de la economía solidaria (2021), pa-
rece desconocer el potencial y los efectos positi-
vos de la promoción de nuevas tecnologías y de 
los procesos de transformación digital para las 
entidades del sector solidario, en aras asegurar 
su supervivencia y mantener factores competiti-
vos en una economía globalizada y de marcado 
orden capitalista.

Derivado de lo anterior, el objetivo de este docu-
mento es efectuar un análisis exploratorio de la 
industria Fintech, dado su carácter emergente, 
con el fin de identificar los segmentos, modelos 
de negocio o servicios y presentar los elementos 
fundamentales que facilitan el  entendimiento de 
su alcance, impacto y crecimiento, así como vi-
sibilizar algunos de los casos de uso en los que 
se han generado alianzas que apoyan y comple-
mentan la actividad de entidades de la economía 
solidaria, de tal manera que puedan ser modelos 
o guías para otras organizaciones.
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BASES CONCEPTUALES.

Economía Solidaria en Colombia.

Conforme a lo establecido en el documento 
CONPES  4051 de 2021, la economía solidaria se 
concibe como un modelo alternativo para fortale-
cer la cohesión social, mejorar la calidad de vida 
de la población y el desarrollo integral del ser 
humano (Caille, 2009). Adicionalmente, el docu-
mento menciona que el artículo 2 de la Ley 454 
de 1998 entiende a la economía solidaria como 
un sistema socioeconómico, cultural y ambien-
tal conformado por fuerzas sociales organizadas 
de maneras asociativas. Estas organizaciones se 
conforman como entidades sin ánimo de lucro y 
se caracterizan por seguir prácticas autogestio-
nadas solidarias, democráticas y humanistas.

De otra parte, teniendo en cuenta que el enfoque 
principal de esta ponencia es el uso de nuevas 
tecnologías en el sector solidaria y en particu-
lar, la eventual cohesión con una de la industrias 
emergentes cuya base es por esencia tecnológica 
(Industria Fintech), se ha analizado el documento 
CONPES  4051 mencionado, el cual contiene la 
política pública  para el desarrollo de la economía 
solidaria y no se identifica dentro del diagnósti-
co, ni de las líneas de acción, un reconocimiento 
frente a la necesidad de fomentar o promover la 
incorporación de innovaciones tecnológicas o por 
lo menos de tecnologías o procesos de transfor-
mación digital, siendo este elemento reconocido 
como un factor primordial y esencial para que las 
empresas de la economía social puedan sobre-
vivir, crecer y adaptarse al mercado globalizado. 
(De Paula Contipelli & Menezas, 2018)

LA INDUSTRIA FINTECH.

Definir la Industria Fintech ha sido uno de los 
muchos esfuerzos que el mundo académico ha 
adelantado en los últimos años y aunque parece 
sencillo indicar que Fintech es la combinación de 
la partícula Fin, referida a la actividad financiera 

y la partícula Tech referida a tecnología y, a partir 
de ello, entender a la industria Fintech como la 
tecnología aplicada a los servicios financieros, lo 
cierto es que dicho vocablo y por definición esta 
industria, va más allá de esta simple definición 
literal. 

Para el Parlamento Europeo, el término Fintech 
debe entenderse como las finanzas habilitadas 
por las nuevas tecnologías o proporcionadas 
por medio de estás, para el Consejo Económico 
Nacional de Estados Unidos, Fintech abarca un 
amplio espectro de innovaciones tecnológicas 
que afectan a un conjunto explícito de actividades 
financieras, el Consejo de Estabilidad Financiera 
define a las Fintech como la innovación de ser-
vicios financieros posibilitada por la tecnología 
que podrían generar nuevos modelos de nego-
cio, aplicaciones, procesos o productos con un 
efecto importante asociado sobre la prestación 
de servicios financieros y. finalmente la OCDE en 
el 2018 consideró que Fintech no solo incluye la 
aplicación de nuevas tecnologías a los servicios 
financieros, sino la creación de modelos de ne-
gocio que dependen de estas tecnologías y, como 
consecuencia de ello, se modifica la forma en 
que los consumidores, las empresas y los orga-
nismos públicos se relacionan con las finanzas. 
(OCDE, 2018)

Como puede deducirse de las definiciones, la In-
dustria Fintech abarca elementos que van más 
allá de la digitalización de procesos o la omnica-
nalidad, la Industria Fintech con las innovaciones 
tecnológicas que le resultan propias, posibilita 
una nueva relación con las finanzas y genera es-
quemas de inclusión financiera que ponen al al-
cance de poblaciones tradicionalmente excluidas 
por el sistema financiero tradicional, productos 
y servicios financieros, lo cual, desde esta óptica 
de inclusión financiera conlleva un impacto posi-
tivo sobre el bienestar de las personas de bajos 
ingresos en países en desarrollo y sobre la re-
ducción de la pobreza. (Consejo Nacional de Polí-
tica Económica y Social - CONPES, 2020) 
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Según Colombia Fintech, la industria Fintech Colombiana tiene 322 empresas, clasificadas en 9 verti-
cales o segmentos, los cuales se describen en la siguiente gráfica:

Crédito Digital: Crédito 
para personas y 
empresas.

Crypto & Blockchain: 
Activos virtuales y 
tecnologías as a service.

Pagos Digitales: Servicios 
de pagos por medios 
tecnológicos.

Regtech: Servicios de 
back, middle y front 
office.

Finanzas Empresariales: 
Proveedores tecnológicos 
se servicios de 
facturación electrónica, 
gestión de pagos, gestión 
de cartera, entre otros.

PFM (Personal Finance 
Management) & 
Wealthtech: Educación, 
planeación financiera e 
inversión.

Crowfunding: 
Financiación colaborativa.

Insurtech: seguros 
digitales.

Neobancos: Bancos 100% 
digitales.

*Elaboración propia basada en publicación de Colombia Fintech.

De otra parte, el crecimiento del sector Fintech 
en Colombia, por número de empresas, es de 
36% para el período 2017-2020, el promedio ge-
neral de existencia de empresas Fintech es de 7 
años, se reportan 9.308 empleos y es considera-
da como una de las comunidades más activas de 
América Latina, ocupando el tercer puesto en la 
región, luego de México y Brasil. (Colombia Fin-
tech, 2021)

Siendo la industria Fintech una industria emer-
gente, de gran reconocimiento y con un alto im-
pacto en Colombia, las preguntas que surgen se-
rían ¿Cómo podrían unirse y potencializarse los 

esfuerzos para poner al servicio del desarrollo de 
la Economía Social y Solidaria, las innovaciones 
y la tecnología que vienen desarrollando las em-
presas Fintech? ¿Existen casos de uso que nos 
permitan visibilizar este tipo de alianzas?

La Industria Fintech y el desarrollo de la Econo-
mía Social y Solidaria.

La política nacional de Inclusión y Educación Eco-
nómica y Financiera (CONPES  4005, 2020) asignó 
a la Superintendencia de la Economía Solidaria 
la labor de regular el uso de la tecnología para 
la prestación de los servicios financieros propios 
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de las organizaciones solidarias, con el fin de 
facilitar el uso de los productos y servicios, am-
pliar la oferta, mejorar la pertinencia y facilitar la 
inclusión financiera en el sector de la economía 
solidaria.

De otra parte, la literatura académica ha consi-
derado que los emprendimientos en la economía 
solidaria, aunque son una alternativa al capitalis-
mo no rompen definitivamente con él, poseyendo 
puntos de contacto con este sistema, entre ellos, 
la innovación tecnológica, sobre todo en proce-
sos, en donde no constituye una contradicción, 
sino una posibilidad de intensificar su actuación, 
en un ambiente incierto y extremadamente com-
petitivo. (De Paula Contipelli & Menezas, 2018)

En este sentido y con el fin de generar un enfoque 
articulado dentro del sector financiero, desde la 
Unidad de Regulación Financiera – URF del Mi-
nisterio de Hacienda, la Superintendencia Finan-
ciera y la Superintendencia de Economía Solida-
ria, entre otros, se ha propiciado la innovación en 
el sistema financiero trazando un camino regula-
torio comprensivo y habilitante para la transfor-
mación digital, la aplicación de nuevos modelos 

de negocio innovadores y la ampliación de fronte-
ras de acceso y uso de los servicios financieros, 
tanto para la población bancarizada como para la 
tradicionalmente excluida. (Banca de la Oportu-
nidades, 2021).

Conforme a lo anterior y dentro del marco de los 
procesos de democratización financiera, varios 
han sido los segmentos de la industria Fintech 
que se han sido objeto de análisis y dinamización 
regulatoria, entre ellos, el segmento de los pagos 
digitales en razón a su carácter esencial para el 
adecuado funcionamiento del sector financiero 
y para aumentar la eficiencia y formalidad de la 
economía, contribuyendo, además, a la transfor-
mación digital del estado y de la sociedad. (Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, 2020).

Teniendo en cuenta los lineamientos de la política 
pública y los avances regulatorios mencionados, 
es posible indicar que la Economía Social y So-
lidaria y la Industria Fintech podría llegar a ser 
articulada de manera práctica a partir de los si-
guientes dos enfoques: (i) un enfoque operativo o 
de procesos, y (ii) un enfoque de acceso a recur-
sos y servicios financieros. 
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Frente al primer enfoque, referido al aspec-
to operativo, las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria podrían ser apoyadas por em-
presas de la Industria Fintech para acelerar la 
transformación digital en varios niveles, a nivel 
de procesos en aras de alcanzar adecuados nive-
les de eficiencia a través del uso de nuevas tecno-
logías, a nivel productos o servicios, permitiendo 
canales de distribución, acceso y mercadeo que 
amplíen la demanda, y a nivel de cumplimiento, 
proveyendo sistemas especializados de gestión 
de riesgos que, además de asegurar el cumpli-
miento normativo, permiten una visión sostenible 
y estratégica en el largo plazo.

Frente al segundo enfoque, referido al acceso 
a recursos y servicios financieros, en Colombia 
la Industria Fintech ha abanderado procesos de 
inclusión financiera y democratización de las 
finanzas, de esta manera, una posible alianza 
entre esta industria y el sector solidario podría 
proveer mayores recursos de financiación vía 
crédito digital, compra-venta de facturas a través 
de plataformas de crowfactoring o inversión en 
proyectos productivos a través de plataformas de 
crowfunding, entre otros. Adicionalmente, algu-
nos de los subsegmentos de la Industria Fintech 
pueden proveer servicios financieros tradicional-
mente ofrecidos por la banca, tales como cuen-
tas, pagos, adquirencia o seguros, con costos y 
comisiones inferiores en muchos de los casos o 
atendiendo segmentos de la población que han 
sido sistemáticamente desatendidos.

De otra parte, dado el potencial descrito en los 
párrafos anteriores, será competencia de las em-
presas que hacen parte de la Economía Social y 
Solidaria, efectuar un estudio riguroso y particu-
lar de las limitaciones y capacidades existentes 
para la implementación de proyectos transver-
sales que incorporen visiones estratégicas y en 
donde la visión tecnológica sea uno más de los 
pilares sobre los que se fundamentan.

Estudios de caso

Para ilustrar algunas de las formas en las que la 
industria Fintech apoya el desarrollo de la Eco-
nomía Social y Solidaria en Colombia, a conti-
nuación, y con base en el análisis exploratorio 
adelantado, se presentan de manera sucinta tres 
casos asociados a los segmentos de pagos digita-
les, finanzas empresariales y regtech.

Caso # 1: Segmento Pagos Digitales.

Para ilustrar el segmento de pagos digitales, se 
ha identificado una empresa Fintech que ha di-
namizado el mercado colombiano al ser una de 
las primeras pasarelas de pagos que incorporó el 
pago en efectivo, permitiendo la inclusión finan-
ciera de gran parte de la población. 

Esta pasarela de pago, llamada Payvalida, cuenta 
con más de 2.700 comercio aliados y hace posible 
que los consumidores no bancarizados participen 
del ecosistema digital y disfruten los beneficios 
de las compras en línea. Desde su creación, en el 
2011, Payvalida apostó por la inclusión financie-
ra, conectando las redes de recaudo en efectivo y 
los distintos medios de pago con los comercios y 
el usuario final. (Raventós Nuñez, 2021)

Uno de los valores agregados que entrega esta 
pasarela es permitir a través de una sola cone-
xión el acceso a 20 métodos de pago, clasificados 
entre redes de efectivo, tarjetas débito y tarjetas 
de crédito. Adicionalmente, su modelo de negocio 
hace escalable la implementación de los siste-
mas de pago y se acomoda a las necesidades del 
modelo de negocio de sus clientes para incorpo-
rar los métodos de pago que mejor se adecúen 
a las necesidades de los usuarios, ejemplo de 
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ello, es la atención de la población denominada 
Gamers, quienes en su mayoría requieren micro 
pagos en efectivo.

En apoyo a la Economías Social y Solidaria, Pay-
valida ha celebrado alianza con Agrapp, para dar 
acceso inicialmente al botón de pagos – PSE, 
principalmente para inversionistas y en siguien-
tes fases el acceso a redes de efectivo para ser-
vicios de cash out (retiro en efectivo), principal-
mente para los agricultores y en zonas rurales. 
Agrapp es una empresa Fintech del segmento de 
crowfunding, que a través de su plataforma digital 
impulsa el sector agrícola en Colombia mediante 
el acceso a recursos financieros y ayuda a peque-
ños y medianos agricultores en la estructuración, 
asistencia y comercialización, fomentando prác-
ticas sostenibles y la tecnificación de cultivos.

Caso # 2: Segmento Finanzas 
Empresariales.

Para el segmento de Finanzas Empresariales 
se ha identificado a la empresa Fintech llamada 
Kuenta, quien en la actualidad tiene convenios 
con varias empresas de la Economía Social y 
Solidaria, entre ellas con el Fondo de Beneficio 
Común de los Empleados del Sena, a quienes 
provee servicios de firma electrónica y Coocervu-
nion, a quienes presta el servicio de validación de 
identidad, estudio de crédito y firma electrónica. 

Otros de los clientes de esta Fintech son el Fon-
do de Empleados Konecta, la Corporación Unión 
Cooperativa - Unioncoop, la Cooperativa de Tra-
bajadores del colombiano – Codelco, la Coopera-
tiva de ahorro y crédito Coonecta, la Cooperativa 
San Vicente de Paul – Coosvicente y la Cooperati-
va de ahorro y crédito Cooeban. 

Kuenta se define como una plataforma integral 
que cubre todos los aspectos transaccionales, fi-
nancieros, legales y jurídicos del ecosistema de 
crédito, para que empresas y personas se sientas 
respaldadas con servicios a su medida.

El valor agregado que se encuentra en esta Fin-
tech es la capacidad de ofrecer una plataforma 
ALL-IN-ONE (Todo en uno) que integra todo el 
proceso de crédito desde la originación hasta el 
recaudo, incluyendo la administración y gestión 
de riesgos, siendo posible también la prestación 
de servicios independientes a través de conexio-
nes sencillas y bajo esquemas SaaS (Software as 
a Service).

Caso # 3: Segmento Regtech.

Para el segmento Regtech se ha identificado la 
empresa Fintech Empresas Eficientes que brin-
da consultoría y soluciones para el sector em-
presarial y solidario, entre las líneas de negocio 
desarrolladas por esta Fintech, se destaca la im-
plementación del Sistema Integral de Adminis-
tración de Riesgos – SIAR dentro del cual se brin-
da consultoría y se provee un software de riesgos 
acotado a los requerimientos establecidos en la 
normatividad y modular según la obligatoriedad 
de aplicación a las entidades del sector solidario.

Uno de los clientes más representativos de esta 
Fintech es la Cooperativa San Vicente de Paul – 
Coosvicente, con quienes se ha implementado 
el SIAR, siendo esta alianza un tipo de apoyo de 
la industria Fintech al modelo de negocio de una 
entidad del sector solidario, en lo referido o en-
tendido como el back office o procesos de apoyo 
de la entidad.
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NOTAS FINALES.

Estudios recientes han demostrado que la cre-
ciente interrelación entre los usuarios de servi-
cios financieros, impulsadas en los últimos 10 
años por las soluciones Fintech está provocando 
una desintermediación sin precedentes que co-
mienza a amenazar el modelo de negocio tradi-
cional de la Banca, siendo este el fundamento 
de los procesos crecientes de democratización 
financiera. (Rühl & Palomo Zurdo, 2019).

Aunado a lo anterior, no cabe duda que la indus-
tria Fintech está lejos de ser un sector de carác-
ter pasajero o coyuntural, en los últimos años su 
crecimiento, consolidación y nivel de apropiación 
han demostrado el amplio potencial y el rol pro-
tagónico que está llamado a desempeñar frente a 
economías en desarrollo, siendo además un ca-
talizador del sector financiero con la capacidad 
de articular y de acelerar la adopción de las nue-
vas tecnologías en la sociedad, no siendo ajena 
en particular al sector solidario en la medida en 
la que comparten en su base gran parte de los 
valores que definen su razón de ser.

Un estudio llevado a cabo en Latinoamérica por 
la Fintech Mercado Pago estima que más del 17% 
de la población no bancarizada de la región ha in-
gresado al sistema financiero a partir de marzo 
de 2020, es decir, en razón a la pandemia oca-
sionada por el covid-19 y 1 de cada 4 usuarios 
comenzó a utilizar herramientas de pago digita-
les. De otro lado, el mismo estudio señala que 1 
de cada 3 vendedores comenzó a utilizar herra-
mientas digitales de cobro y el 91% de todos los 
vendedores que usan billeteras digitales asegu-
ran que ofrecer nuevos medios de pago permitió 
llegar a más clientes durante la pandemia. Adi-
cionalmente, el estudio encontró que los índices 
de educación financiera en usuarios de billeteras 
digitales aumentan, pues aquellos que poseen 
una billetera digital muestran mayores niveles de 
apropiación y conocimientos financieros básicos, 
así como muestran mayor interés en conocer so-

bre temas de ahorro, inversión, pagos y seguri-
dad. (Mercado Pago, 2021)

De otra parte, un estudio adelantado por Co-
lombia Fintech, Creci y Addem Capital sobre la 
contribución de las Fintech Colombianas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) indica que 
la innovación en los servicios financieros aporta 
un enorme potencial para abordar algunos de los 
desafíos globales. Para las personas, el acceso a 
los servicios financieros puede tener un impacto 
importante en el bienestar y para las empresas, 
el acceso a los servicios financieros promueve el 
crecimiento a través de la provisión de crédito, te-
niendo como resultado un beneficio en la econo-
mía general al acelerar el crecimiento. (Colombia 
Fintech, Creci, Addem Capital, 2021)

Algunos de los resultados relevantes del estudio 
sobre el impacto de las Fintech en los ODS son: 
(i) la participación de las Fintech en 12 de los 17 
ODS, (ii) reducción significativa en costos de cré-
dito y acceso financiero a no bancarizados, (iii) 
financiación y servicios de pago al sector agro-
alimentario para crear lazos entre los consumi-
dores y comerciantes de alimentos (iv) fomento 
de los programas de educación y alfabetización 
financiera, (v) promoción de la innovación a tra-
vés de soluciones para la formalización y acceso 
a servicios financieros.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la invitación al 
Sector de la Economía Social y Solidaria y a la In-
dustria Fintech es estudiar el potencial de colabo-
ración entre los dos sectores con el fin de ampliar 
la cobertura a través de alianzas que visibilicen 
los modelos de negocio, conecten a los actores 
y  profundicen el conocimiento de nuevas posibi-
lidades para abordar los retos de las economías 
digitales y globalizadas, propiciando ecosistemas 
ampliados en los que se aprovechen los múltiples 
beneficios de las dos industrias en favor de una 
nueva economía centrada en las personas.
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“El desafío urgente de proteger nuestra casa común 
incluye la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sosteni-
ble e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar.” 

Carta Encíclica Laudato Si’ Del Santo Padre Francisco 
Sobre El Cuidado De La Casa Común, 2015.

Palabras Clave
Capital social, cambio climático, soluciones climáticas 
basadas en la naturaleza y marginalización.

RESUMEN

El cambio climático requiere la acción global, sin 
embargo, el cómo realizarlo es uno de los mayo-
res retos que enfrenta la humanidad. Por ello se 
ha planteado desde el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático -IPCC- la perspectiva des-
de el capital social para una respuesta institucio-
nal, coordinada y multi escalar.

Conforme a los antecedentes del cambio climá-
tico por su alto costo económico, así como sus 
efectos sociales y ambientales a gran escala, el 
presente documento tiene como objetivo brindar 
elementos teóricos y evidencias empíricas, como 

un insumo al diseño de una política sectorial al 
contexto colombiano.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es la realidad del siglo XXI 
siendo uno de los principales retos para la hu-
manidad. Por ello se hace necesaria la proposi-
ción de las soluciones integrales y sistemáticas 
que procuren la sostenibilidad de las sociedades, 
siendo el rol apto para el Capital Social.

Según el IPCC, en las transiciones de los ecosis-
temas se destacan las necesidades de abordar 
los elementos del capital social en la adaptación 
de las comunidades al cambio climático. Asimis-
mo, en el fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales sobre las instituciones cooperativas y 
las redes sociales de seguridad, donde se eviden-
cia la necesidad por desarrollar el capital social 
para lograr la efectividad en el manejo de las cri-
sis climáticas a nivel local, regional y nacional. Lo 
anterior en razón a las necesidades de una trans-
formación en un contexto con limitada evidencia 
de cómo lograrlo a nivel sistémico (IPCC, 2018).

Las anomalías en la temperatura han corres-
pondido a un aumento en la tendencia de 0.8°C 
para el periodo comprendido entre 1980 y 2020, 
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con una mayor incidencia sobre el hemisferio 
norte (Met Office Hadley Centre, 2020) y con un 
aumento de 10 centímetros en el nivel del mar 
(CNES, LEGOS, CLS 2019). En consecuencia, se 
ha observado el aumento en la frecuencia de los 
eventos relacionados a la velocidad de los vien-
tos y los fenómenos meteorológicos, alterando la 
vida sobre la tierra a causa de las necesidades 
humanas, específicamente por la generación de 
energía para el desarrollo, ocasionando la conta-
minación de la atmosfera y los océanos, disminu-
yendo el potencial de la biodiversidad.

Incluso los efectos llegan a la contabilización de 
las pérdidas para las compañías aseguradoras 
en los Estados Unidos por efectos del cambio cli-
mático, que en 2017 se estimaron en aproxima-
damente $300 mil millones de dólares, es decir 
el tamaño de la economía colombiana durante un 
año. Ante dichos riesgos por la incertidumbre ge-
nerada respecto al capital ambiental y financiero, 
se hace necesaria la propuesta desde el capital 
social como un elemento hacia la resiliencia y en 
lo posible facilitar la adaptación de las poblacio-
nes al cambio climático 2017 (2017 U.S. Billion-Do-
llar Weather and Climate Disasters: A Historic Year 
in Context | NOAA Climate.Gov, n.d.).

De este modo el capital social podría profundizar su 
actividad proveyendo la sostenibilidad necesaria al 
modelo de desarrollo cuando se presentan fallas y 
son marginalizadas las comunidades. Igualmente 
se podría participar en el desarrollo de los instru-
mentos financieros especializados en la protección, 
la conservación y la restauración de la naturaleza.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿El capital social podría tener algún papel dentro 
del manejo de la situación del cambio climático?

METODOLOGÍA

El presente documento buscara encontrar las 
evidencias teóricas y empíricas sobre el rol del 

capital social en relación con el cambio climático, 
para luego encontrar las fortalezas que pudiera 
tener en la profundización de su actividad en el 
contexto regional teniendo como referente la di-
ferenciación intersubjetiva respecto a las organi-
zaciones de otra naturaleza.

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer el panorama sobre la actividad del Capi-
tal Social en relación con la adaptación al cambio 
climático sirviendo de insumo para la formula-
ción de la política sectorial local.

MARCO TEÓRICO

Capital Social y el cambio climático

El capital social entendido como las conexiones 
entre las personas a través de las redes sociales 
basadas en las normas y la confianza, facilitan 
la respuesta colectiva a los objetivos comunes 
(Putnam, 1995), demostrando ser esencial en el 
desempeño de la adaptación al cambio climáti-
co por su capacidad natural hacia la resiliencia 
(Saavedra et al., 2012). Luego su caracterización 
complementaria dentro de las sociedades le per-
mite fomentar los factores que podrían favorecer 
su éxito en contravía a los modelos de politiza-
ción o polarización que frustran reiterativamente 
la transformación requerida hacia el logro de la 
sostenibilidad (Keith et al., 2018)(Lo et al., 2020). 

Específicamente para el desarrollo económico ba-
sado en el modelo formulado por Walt Whitman 
Rostow (Corbett & Rostow, 1960) donde se iden-
tifican sus etapas: a partir del statu quo; luego la 
explotación de los recursos donde se estancan la 
mayoría de los países pobres; pasando a la eta-
pa intermedia con la industria manufacturera que 
favorece la comercialización e industrialización de 
las sociedades; para el objetivo final de la masifi-
cación del consumo de servicios y productos como 
indicador del bienestar. Empero dicho proceso ha 
presentado fallas que se esperaban fueran subsa-
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nadas por la corrección del largo plazo, en tanto se 
han profundizado, llegando a ser definidos como 
las fallas del mercado. Específicamente para el 
capital social se ha originado la marginalización de 
las poblaciones en los aspectos culturales, políti-
cos y económicos (Garcia-Velandia, 2019); resul-
tando en los ciclos de la pobreza y la migración a 
múltiples escalas. Igualmente se han identificado 
como catalizadores de estas fallas la contamina-
ción, la escasez de los alimentos, la disminución 
en las oportunidades laborales, las crisis pensio-
nales, la corrupción, los esquemas débiles de go-
bernanza y las deficiencias en la protección social, 
entre otros (Galtung, 1990).

Ahora sobre estos ciclos económicos su función 
creciente y oscilatoria, va creando el Producto 
Interno Bruto de los países entendido como el 
capital generado por el consumo de la población 
sumando los excedentes o déficits de la actividad 
comercial con el extranjero. Sin embargo, dichas 
oscilaciones originan recesiones o estancamien-
tos que son frecuentemente relacionados con las 
fallas del mercado, contrastando la competitivi-
dad que impulsa dicha función hacia su ascenso, 
donde la expectativa es que esta sea superior a 
las crisis inducidas como se ha logrado hasta el 
momento actual; pero dadas sus dimensiones 
hace que sus efectos sean más sensibles a las 
poblaciones vulnerables.

Mientras en paralelo, el crecimiento constante 
de las poblaciones y el aumento de la expectativa 
de vida, han logrado favorecer la diminución de la 
mortandad infantil pasando de 214 a 59 por cada 
mil niños menores de 5 años, para el periodo entre 
1955 y 2005, así como la reducción de la pobre-
za extrema en cerca de 700 millones de personas 
para los últimos 30 años (Whitmee et al., 2015)
siendo los principales flagelos de la humanidad 
en el siglo XX y anteriores. Adicionando la intro-
ducción de cultivos y semillas de alto rendimien-
to a mediados del siglo XX como fue el caso del 
trigo y el arroz en México y Filipinas (M. Borras,S. 
Edelman, M. y Kay, C., 2009), que podrían haber 

favorecido los crecimientos exponenciales de sus 
poblaciones de entre 5 y 6 veces en el periodo 
comprendido entre 1950 y 2020 (Banco Mundial). 
Estimulando a su vez el consumo de energía per 
cápita, donde los países desarrollados mantienen 
una tasa por encima de los 10,000 KW/h mientras 
los países en desarrollo se encuentran en alrede-
dor de los 5,000 KW/h (BP-UN), siendo la combus-
tión de fósiles una de las principales fuentes, las 
cuales son altamente contaminantes encontrán-
dose entre las principales emisoras de los gases 
de efecto invernadero. Donde los estimados anua-
les de muertes por polución se encontró para el 
2015 en 4.6 millones y el desplazamiento de por 
lo menos 20 millones de personas por efectos del 
clima a nivel global (Whitmee et al., 2015)

Ahora conforme al panorama expuesto, los movi-
mientos sociales han hecho un llamado sobre la 
necesidad de un modelo de mayor inclusión (Se-
pulveda, S. Et al 2005), plural, “pluriverso”, “don-
de todos quepamos”, un mundo mestizo, descen-
tralizado (Escobar, 2020) que permita el dialogo 
entre las perspectivas buscando la “paz ambien-
tal”. Contrastando las perdidas ambientales que 
tienen un efecto perdurable (Bob & Bronkhorst, 
2011)(Watson et al., 1995) y que superan frecuen-
temente los ciclos generacionales humanos en 
contravención clara de lo que es un modelo de 
sostenibilidad. Demandando la acción global que 
es restringida por la reducción de la capacidad 
del ser humano por intervenir en la degradación 
ambiental conforme al avance en el tiempo (Ho-
mer-Dixon, 1991). Específicamente, los países en 
desarrollo están expuestos a una militarización 
constante alejándose de la conciliación que re-
quieren sus procesos (Humphreys, 2005). Siendo 
necesario establecer un marco de desarrollo que 
mitigue los efectos de la marginalidad permitien-
do el dialogo entre las perspectivas en favor de 
las transiciones requeridas; por ejemplo para el 
sector rural se mantiene la discusión contempo-
ránea sobre su paradigma (Kay, 2001) basado en 
la agricultura como medio de vida (Ellis, F y Bi-
ggs, 2001). Siendo identificados por la literatura 
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los movimientos sociales como la respuesta co-
lectiva a las falencias por satisfacer sus necesi-
dades básicas requiriendo programas de política 
pública conforme se agudizan sus problemáticas 
y en especial las áreas rurales que son el punto 
de inicio de los ciclos de la pobreza económica.

Luego sobre el cambio climático, el capital social 
podría incluir a las organizaciones públicas y pri-
vadas basándose en la confianza, la reputación y 
la acción reciproca, para construir la resiliencia 
requerida para enfrentar los riesgos. Creando la 
interdependencia necesaria para generar la capa-
cidad adaptativa del manejo de los recursos, den-
tro de las normas y las redes que hacen viable la 
acción colectiva sobre los riesgos de las catástro-
fes al proveer los marcos de seguridad y sosteni-
bilidad (Adger, 2003). Igualmente la flexibilidad ha 
sido esencial para los procesos de adaptación para 
la efectividad en el logro de los objetivos compar-
tidos en tanto se logra superar la marginalización 
de las poblaciones vulnerables (Pelling & High, 
2005). Un ejemplo puede ser el planteado por Ke-
vin Smiley en 2020 quien identificó que las áreas 
metropolitanas con menor polución presentaban 
mayores niveles de conectividad social, donde los 
barrios con mayor riqueza económica aceptaban 
en menor grado el establecimiento de las plantas 
de tratamiento de residuos peligrosos, así como la 
desproporción en la baja calidad del aire que afec-
ta a las poblaciones de raza negra e hispana en los 
Estados Unidos como evidencia de la desigualdad 
(Smiley, 2020) respaldando la teoría de Putnam so-
bre el mayor nivel de relacionamiento del capital 
social como factor esencial para la construcción 
de la sociedad civil (Putnam, R. 2000) así como su 
rol en la mitigación de las barreras a la adaptación 
al cambio climático (Wolf et al., 2010). 

Recientemente, el capital social creado por la co-
municación digital le ha provisto de una herramienta 
robusta para el manejo de las crisis tal como sucedió 
con la pandemia del covid-19 donde se logró man-
tener el relacionamiento y la conectividad social (Pi-
tas & Ehmer, 2020), exponiendo su relevancia en la 

gestión de las crisis. Y por último, la agrupación por 
clústeres sugerida por Álvarez & Alarcón entre los 
Principios Cooperativos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible permite hacer la vinculación directa en-
tre la economía solidaria y cooperativa, y el cambio 
climático; específicamente el clúster denominado 
transversalidad implícita donde las empresas pueden 
potencializar su institucionalismo a través del cum-
plimiento del ODS 13 acción por el clima, conforme al 
carácter intrínseco de su actividad (Alarcón Conde & 
Rodríguez, 2020).

Hallazgos preliminares e insumos de 
política sobre el capital social 

Fortalezas

El conjunto de islas de Sicily en Reino Unido, logró 
evidenciar la significancia de la acción colectiva y 
la cohesión para la adaptación al cambio climático 
buscando el bien común. Donde el capital social 
promueve el conocimiento local y la autonomía en 
la gobernanza. Como fuera posible la formulación 
de programas de atención a los impactos por inun-
daciones, tormentas y erosión. Al haber creado 
el enlace con el personal externo que contribuyo 
con ideas para el desarrollo y la experiencia, en 
el entorno ideal para la cooperación. Así las islas 
pasaron de un modelo de capital social exclusivo 
para las emergencias, a la reiterativa planeación 
de la resiliencia en la adaptación a los fenómenos 
climáticos (Petzold, 2016).  

En el mismo sentido se han observado resultados 
favorables respecto a la innovación inducida por 
ambientes fomentados por el capital social. Don-
de la intensidad en el relacionamiento institucio-
nal impulsa a las actividades productivas y el co-
nocimiento basado en el trabajo en equipo (Parlar 
et al., 2020). Explícitamente el IPCC reconoció al 
capital social como un activo que puede facilitar 
la adaptación, así como la necesidad por diferen-
ciar la relación inversa entre la vulnerabilidad y la 
adaptación climática, donde el capital social sirve 
de facilitador en el paso del primero al segundo, a 



EL ROL POTENCIAL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
A TRAVÉS DE LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

33

través de las formas del capital social per se: co-
nexiones verticales (linking), alianzas horizontales 
(bonding) o creando plataformas (bridging) hete-
rogéneas para las organizaciones conforme a su 
grado de formalización (Szreter & Woolcock, 2004). 

Por lo anterior el Capital Social ha contado con la 
suficiencia requerida en el impulso a los progra-
mas con el objetivo de adaptar las poblaciones al 
cambio climático y proveer herramientas útiles de-
dicadas a la mitigación de los riesgos inherentes.

Retos

Conforme a las fortalezas del capital social en 
relación con el cambio climático es importante 
anotar algunas advertencias sobre su manejo. 

En primera instancia las comunidades rurales 
observan con escepticismo su desarrollo en tan-
to se logran resultados preliminares, luego en la 
medida que la verticalidad y la horizontalidad del 
capital social se profundiza es posible mitigar las 
barreras en favor de la adaptación y evitar la ma-
terialización de los riesgos por eventos climáti-
cos u otros (Fletcher et al., 2020).

Igualmente, la alineación de los intereses para 
la profundización del capital social es uno de los 
elementos pivote para lograr superar las barre-
ras de los prejuicios y las divisiones sociales que 
son los generadores de los retrocesos y las ten-
siones del desarrollo (Fletcher et al., 2020).

Por último, determinar la escala de la acción 
colectiva será el factor que decida el nivel de 
compromiso que será requerido por parte de la 
economía cooperativa y solidaria conforme a las 
capacidades actuales del sector.

Temporalidad

Conforme la agenda del cambio climático es im-
perativo formular y anticipar los programas de 
adaptación y resiliencia en la medida que sus 

costos ambientales y económicos sean aún ma-
yores, lo anterior bajo los escenarios propuestos 
para el 2030 y el 2050 por el IPCC en 2021 los 
cuales exigen la acción global para la estabiliza-
ción y/o mitigación de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero. 

Así sería posible acumular la experiencia y el co-
nocimiento que exige la realización de los progra-
mas, para así obtener los resultados que permitan 
ajustar e impulsar las iniciativas que logren ser 
efectivas en el mediano plazo y evitar la procras-
tinación global de las últimas décadas respecto a 
los fenómenos climáticos. Favoreciendo el capital 
social hacia la adaptación y la resiliencia al cam-
bio climático que puede soportarse sobre el factor 
de la eficiencia en los costos. Al ser una iniciativa 
privada privilegiándole de la inversión pública que 
es mucho más costosa y con bajo valor agregado, 
al igual que respecto a la inversión exclusivamen-
te corporativa, posicionándole en un lugar inter-
medio que podráía ser el apropiado para la for-
mulación de programas especializados.

Por lo anterior, sería ideal encontrar el lugar ade-
cuado para la formulación de programas plantea-
dos desde el Capital Social, dentro del panorama 
de eficiencia ambiental formulado en la Matriz 
I, donde se pueden apreciar las dimensiones fi-
nancieras de los costos del cambio climático en 
función de las toneladas de dióxido de carbono 
a nivel global y los potenciales de adicionalidad. 

A continuación, se presenta un resumen de la 
matriz y las implicaciones para las soluciones 
climáticas basadas en la naturaleza. 

Matriz de eficiencia ambiental para 
la mitigación de gases de efecto 
invernadero

Conforme a la revisión bibliográfica de los avan-
ces en las soluciones para el manejo del cambio 
climático desde las perspectivas de la tecnología 
y las provistas por la naturaleza es posible suge-
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rir los siguientes escenarios dentro de la matriz 
de eficiencia ambiental.

I. El estado actual de las emisiones de dióxi-
do de carbono se encuentra en el escenario 
SSP2-4.5 formulado por el IPCC, donde se 
contemplan emisiones de alrededor de los 
40Gt con un estimado de aumento en la tem-
peratura global en el rango de 2.1°C a 3.5°C 
para el año 2100 con un nivel de emisiones 
objetivo entre de 10Gt a 20 Gt (Masson-Del-
motte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. 
Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen et al., 2021).

II. Los suelos y los océanos se mantienen por 
encima del 50% de participación en la capa-
cidad de absorber los gases de efecto inver-
nadero, estimándose en 12 Gt y 9 Gt respecti-
vamente y el remanente es concentrado en la 
atmosfera (Friedlingstein et al., 2020).

III. Las soluciones provistas por la naturaleza 
tienen el potencial de lograr la mitigación 

adicional 23.8 Gt de dióxido de carbono a ni-
vel global (Griscom et al., 2017). 

IV. Los precios observados en los mercados de 
carbono aún son bajos respecto a las proyec-
ciones realizadas previamente, aunque su 
cobertura en mitigación del 22% de los Gases 
de Efecto Invernadero podría ser un indicio 
del potencial que podría desencadenar (IMF, 
2019 y World Bank, 2020).

V. Las soluciones tecnológicas aún se encuentran 
en etapa de incubación en tanto la evidencia 
anecdótica le sitúa en una capacidad por debajo 
de los 0.05 Gt  (De Coninck & Benson, 2014).

VI. Colombia podría tener el potencial de mitiga-
ción de 0.3 Gt adicionales de gases de efecto 
invernadero por año a través de la reforesta-
ción indicando la oportunidad para su investi-
gación y exploración como participante de las 
soluciones climaticas basadas en la natura-
leza (Griscom et al., 2017).     

5Gt 10Gt 15Gt 20Gt 25Gt 30Gt 35Gt 40Gt

5.00$    25,000,000,000$    50,000,000,000$    75,000,000,000$        100,000,000,000$      125,000,000,000$      150,000,000,000$      175,000,000,000$      200,000,000,000$      

10.00$ 50,000,000,000$    100,000,000,000$  150,000,000,000$      200,000,000,000$      250,000,000,000$      300,000,000,000$      350,000,000,000$      400,000,000,000$      

15.00$ 75,000,000,000$    150,000,000,000$  225,000,000,000$      300,000,000,000$      375,000,000,000$      450,000,000,000$      525,000,000,000$      600,000,000,000$      

20.00$ 100,000,000,000$  200,000,000,000$  300,000,000,000$      400,000,000,000$      500,000,000,000$      600,000,000,000$      700,000,000,000$      800,000,000,000$      

25.00$ 125,000,000,000$  250,000,000,000$  375,000,000,000$      500,000,000,000$      625,000,000,000$      750,000,000,000$      875,000,000,000$      1,000,000,000,000$  

30.00$ 150,000,000,000$  300,000,000,000$  450,000,000,000$      600,000,000,000$      750,000,000,000$      900,000,000,000$      1,050,000,000,000$  1,200,000,000,000$  

35.00$ 175,000,000,000$  350,000,000,000$  525,000,000,000$      700,000,000,000$      875,000,000,000$      1,050,000,000,000$  1,225,000,000,000$  1,400,000,000,000$  

40.00$ 200,000,000,000$  400,000,000,000$  600,000,000,000$      800,000,000,000$      1,000,000,000,000$  1,200,000,000,000$  1,400,000,000,000$  1,600,000,000,000$  

45.00$ 225,000,000,000$  450,000,000,000$  675,000,000,000$      900,000,000,000$      1,125,000,000,000$  1,350,000,000,000$  1,575,000,000,000$  1,800,000,000,000$  

50.00$ 250,000,000,000$  500,000,000,000$  750,000,000,000$      1,000,000,000,000$  1,250,000,000,000$  1,500,000,000,000$  1,750,000,000,000$  2,000,000,000,000$  

55.00$ 275,000,000,000$  550,000,000,000$  825,000,000,000$      1,100,000,000,000$  1,375,000,000,000$  1,650,000,000,000$  1,925,000,000,000$  2,200,000,000,000$  

60.00$ 300,000,000,000$  600,000,000,000$  900,000,000,000$      1,200,000,000,000$  1,500,000,000,000$  1,800,000,000,000$  2,100,000,000,000$  2,400,000,000,000$  

65.00$ 325,000,000,000$  650,000,000,000$  975,000,000,000$      1,300,000,000,000$  1,625,000,000,000$  1,950,000,000,000$  2,275,000,000,000$  2,600,000,000,000$  

70.00$ 350,000,000,000$  700,000,000,000$  1,050,000,000,000$  1,400,000,000,000$  1,750,000,000,000$  2,100,000,000,000$  2,450,000,000,000$  2,800,000,000,000$  

75.00$ 375,000,000,000$  750,000,000,000$  1,125,000,000,000$  1,500,000,000,000$  1,875,000,000,000$  2,250,000,000,000$  2,625,000,000,000$  3,000,000,000,000$  

80.00$ 400,000,000,000$  800,000,000,000$  1,200,000,000,000$  1,600,000,000,000$  2,000,000,000,000$  2,400,000,000,000$  2,800,000,000,000$  3,200,000,000,000$  

Precios en

dólares por

mitigación y

absorción por

Tonelada de

Dioxido de

Carbono o sus

equivalentes

Matriz de Eficiencia

Ambiental

Niveles de gases de dixido de carbono y otros equivalentes en Gigatones

Matriz I
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I. Escenario IPCC
II. Soluciones basadas en la naturaleza actual
III.  Soluciones basadas en la naturaleza adicionalidad
IV. Mercados de carbono
V. Las soluciones tecnológicas se encuentran por fuera de la matriz, pues aún su costo está por encima de los 

$100 dólares por tonelada y su capacidad de captura por debajo de los 0.1 Gt en acumulado.
VI. Mercados de carbono en Colombia

Nota: De acuerdo a UN Climate Change Conference UK 2021 (Glasgow COP 26) el objetivo es fondear $100 mil 
millones de dólares anuales en finanzas climáticas para los países en desarrollo  (Finance - UN Climate Change 
Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021, n.d.)

A manera de aproximación al contexto de Colom-
bia, se hace la descripción de las soluciones cli-
máticas basadas en la naturaleza y su potencial 
en términos ambientales y financieros como un 
insumo para la política programática. 

Caso colombiano de la reforestación y la 
deforestación evitada como soluciones 
climáticas basadas en la naturaleza

Dimensiones de los Bosques

Colombia es el segundo país con el mayor núme-
ro de especies de árboles en la Tierra con alre-
dedor de 6,000 como se puede ver en la Gráfica 1 
(FAO,2020).

Gráfica 1

Países con el mayor número de especies de árboles en el planeta

Fuente: FAO 2020
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La extensión de Colombia corresponde a 207 mi-
llones de hectáreas, de las cuales 114 millones 
son del área continental (IDEAM-ONU-REDD). 
Los tipos fisionómicos generales y su extensión 
original en el país se describen a continuación en 
la Tabla 1.

Tabla 1 

Extensiones generales de bosque

Tipo Extensión %

Bosques 94.146.930 82.5%

Arbustales 1.543.390 2.2%

Sabanas 14.128.937 12.6%

Paramos 2.291.240 2.7%

Fuente: Estado de los Ecosistemas Colombianos: una aplicación de la 
metodología de la Lista Roja de Ecosistemas (Vers2.0) Etter A., Andra-
de A., Saavedra K., Amaya P. y P. Arévalo 2017.

Sin embargo, en la actualidad el 40% de los sue-
los (45.379.058 hectáreas) presenta algún grado 
de degradación por erosión incidiendo en la co-
bertura vegetal original conforme a las extensio-
nes afectadas, como es presentado en la Tabla 2.

Tabla 2

Extensiones de suelos afectadas por la erosión 

Afectación por 
erosión

Extensión 
en hectá-

reas 

% Participación 
respecto al total 

nacional

Ligera 22.821.889 20%

Moderada 19.222.575 17%

Severa 3.063.204 3%

Fuente: IDEAM 2021 (SIAC, n.d.)

Dejando como resultado que el 51.7% (58,964,543 
hectáreas) del territorio colombiano es categori-
zado como área bosque natural (IDEAM Boletín 
06, 2015), teniendo la siguiente distribución den-

tro del área continental de las regiones de Co-
lombia como aparece en la Tabla 3.

Tabla 3

Extensiones de bosque en Colombia por regiones 

Región Extensión 
en millones 

de hectá-
reas

% de participación

Amazonia 39.7 67%

Los Andes 10.5 18%

Pacífico 5.3 9%

Orinoquia 2.1 4%

Caribe 1.7 3%

Total 59 100%

Fuente: IDEAM-ONU-REDD (2018c)

Áreas de deforestación

La deforestación en Colombia en los últimos 10 
años se ha mantenido en un rango de entre las 
120 mil hectáreas y las 220 mil hectáreas (DNP, 
2020) siendo un factor recurrente en la perdida 
de los boques. Donde se estima que entre el año 
2000 y el año 2019 se perdieron cerca de 2,8 mi-
llones de hectáreas de bosque.
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Gráfica 2

Dinámica Histórica de la deforestación (hectáreas por año)

de manejo especial y de importancia ecológica 
(DNP, 2020).

La actividad ganadera ha mantenido una ocupa-
ción de cerca de 34 millones de hectáreas a una 
tasa de uso de 0.6 hectáreas por cabeza de gana-
do, participando del 1.6% del PIB nacional, mien-
tras son empleadas cerca de 5 millones de hec-
táreas para la agricultura (IDEAM, 2021)(SIAC, 
n.d.). 

La actividad minera 

La explotación de minas y canteras (incluyendo 
el petróleo y el carbón) aportan alrededor del 6% 
del PIB siendo explotadas 1.2 millones de hectá-
reas, correspondientes al 1.1% del suelo conti-
nental del país, teniendo como sub-sectores de 
mayor participación los dedicados a los materia-
les para la construcción (57%) y en segundo lugar 
el carbón (17%) (Así Es Nuestra Colombia Minera | 
Agencia Nacional de Minería ANM, n.d.).

Se estima que en Colombia cerca de 1.200.000 
personas dependen económicamente del uso de 
productos forestales no maderables y que la po-
blación artesanal podría ascender a 350.000 per-
sonas (DNP, 2020).

Causas de la deforestación

Se enumeran tomando en cuenta las causas 
identificadas por el estudio del IDEAM (IDEAM-
ONU-REDD, 2018) seleccionando aquellas que 
tienen una mayor participación respecto a las 
extensiones en hectáreas y la participación en el 
PIB de Colombia, de un total de 45.4 millones de 
hectáreas degradadas en el país. 

La frontera agrícola

La Resolución 261 de 2018, expedida por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, define 
la frontera agrícola nacional como el límite que 
separa las áreas en donde se desarrollan las ac-
tividades agropecuarias de las áreas protegidas, 

Imagen tomada del Documento CONPES  4021 Política nacional para el control de la deforesta-
ción y la Gestión sostenible de los bosques (DNP, 2020).
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Los cultivos ilícitos

Los cultivos ilícitos han mantenido una ocupa-
ción de entre 154,000 a 212,000 hectáreas (SIMCI) 
dando un margen de resiembra de hasta el 30% 
participando con alrededor del 0.4% del PIB en el 
periodo 2016-2019 (SIMCI UNODC, 2018) (DANE, 
2019)(¿Cuánto Ha Bajado Extensión de Cultivos 
Ilícitos En Colombia? | El Nuevo Siglo, n.d.). 

Propiedad de los territorios

Según el IGAC en 2009 se presumía que el Estado 
poseía cerca del 20.6% de los suelos, los territo-
rios colectivos 30,5%, el SINAP 3,7% y 0,5% a otras 
comunidades; luego el remanente 44,7% corres-
ponde a la propiedad privada. Sobre los suelos de 
propiedad privada el 52,1% corresponden a gran-
des propiedades, 18,1% a propiedades medianas, 
19,1% a pequeñas propiedades y 10,6% a micro-
fundios (donde el 80% de los propietarios se con-
sideraban en la pobreza PNUD 2011) (¿A Quién 
Le Pertenece La Tierra En Colombia, y Cómo Se 
Divide El Territorio Por Su Uso?, n.d.).

Otras figuras de gran importancia para la gestión 
de los bosques son los territorios colectivos, don-
de se encuentra aproximadamente el 53 % de los 
bosques naturales del país, de los cuales el 46 
% corresponden a resguardos indígenas y el 7,3 
% a territorios colectivos de comunidades negras 
o afrocolombianas (Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales y Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

Regulación

A partir del año 1950 la legislación forestal ha 
sido “diversa”, destacando el Decreto Legislati-
vo 2278 de 1953 y luego en 1959 la declaración 
de las reservas forestales de la nación siendo su 
alcance limitado respecto a la explotación de los 
suelos (DNP, 2020). Luego en los años noventa 
se crearía la institucionalidad de los Ministerios 
de Medio Ambiente y la organización del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), teniendo un nuevo 
impulso en el año 2010 cuando es reglamentado 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
y para el 2015 se establece la Agencia Nacional 
de Tierras como la máxima autoridad de los sue-
los de la nación. Finalmente, en el año 2017 el 
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), 
el Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Siste-
ma de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) 
constituirían el Sistema de Información Ambien-
tal para Colombia (DNP, 2020).

Específicamente para el enlace entre las políticas 
forestales y las emisiones de dióxido de carbono y 
equivalentes, fue establecido el impuesto al car-
bono donde se ha logrado la compensación en la 
emisión de 170 millones de toneladas de carbono 
obteniendo recursos cercanos a los 650 millones 
de dólares (ASOCARBONO,2020). Conforme a la 
normatividad dispuesta para tales efectos descri-
ta a continuación:

Con la reglamentación de la Ley 1753 de 2015 
dentro del marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible, se introdujo el Registro Nacional de 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el ARTICULO 175, RENARE, ha-
ciendo parte del Registro Nacional de Progra-
mas y Proyectos de acciones para la Reducción 
de las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal de Colombia (REDD+). Re-
glamentados y administrados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así como el 
ARTÍCULO 177. Donde es habilitado el Certificado 
del Incentivo Forestal como el documento otor-
gado por la entidad competente para el manejo y 
administración de los recursos naturales renova-
bles y del medio ambiente, que otorga el derecho 
a la persona beneficiaria a obtener directamente 
al momento de su presentación, por una sola vez 
y en las fechas, términos y condiciones que es-
pecíficamente se determinen para la financiación 
de proyectos productivos forestales y/o silvopas-
toriles, de acuerdo con la reglamentación que 
para el efecto expida el Gobierno nacional.
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En consecuencia, para el año 2016 se crearía el 
impuesto al carbono en el ARTICULO 221 de la 
Ley 1819 siendo un gravamen que recae sobre el 
contenido de carbono de todos los combustibles 
fósiles, incluyendo todos los derivados de petró-
leo y todos los tipos de gas fósil que son usados 
con fines energéticos, siempre que estos sean 
usados para la combustión.

Conforme a la Ley 1819 de 2016, en la Parte IX, 
Artículo 221 en el Párrafo 3 "El impuesto no se 
causa a los sujetos pasivos que certifiquen ser 
carbono neutro, de acuerdo con la reglamenta-
ción que expida el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible." Igualmente, en el Decreto 926 
de 2017 se hace la especificidad en la definición 
del carbono neutro cómo: " Carbono neutro. Se 
entiende por carbono neutro la neutralización de 
las emisiones de GEl asociadas al uso del com-
bustible sobre el cual no se causará el impuesto 
nacional al carbono." Así como la "Declaración 
de verificación. Es la manifestación por escrito 
de una tercera parte acreditada o designada, en 
la que se demuestran las reducciones o remo-
ciones de gases de efecto invernadero logradas 
por una iniciativa de mitigación de GEl luego de 
una verificación." Lo anterior permite el uso del 
mecanismo voluntario de certificación de reduc-
ción y remoción de emisiones conforme al proce-
so descrito en el Artículo 1.5.5.3. Procedimiento 
para hacer efectiva la no causación del impuesto 
nacional al carbono y el Artículo 1.5.5.4.con los 
Requisitos mínimos del soporte de cancelación 
voluntaria bajo el Decreto 926 de 2017. 

De este modo se establece el objetivo del im-
puesto no causable sobre el carbono, como el 
medio alternativo de contribución tributaria res-
pecto al impuesto directo a las emisiones de car-
bono. Donde el contribuyente puede certificar la 
inversión directa en proyectos de reducción y/o 
remoción, los cuales según cifras de Asocarbono 
en lo corrido de 2021 han superado al impuesto 
directo con un volumen de participación del 53% y 
un valor acumulado de $197 millones de dólares. 

En paralelo se ha establecido el Programa Na-
cional de Cupos Transables de Emisión de la Ley 
1931 de 2018 para el diseño del marco de regula-
ción de Mercados de Carbono del país. Así como, 
el Proyecto de Ley 336 de acción climática que 
tiene como objetivo el manejo sostenible de 2,5 
millones de hectáreas y el reporte obligatorio de 
emisiones de GEI.

A nivel de financiación internacional se destacan 
“la reducción de GEI asociados a la deforestación, 
en conjunto con los gobiernos de Alemania, No-
ruega y el Reino Unido quienes suscribieron en el 
año 2015 dos mecanismos de pago por resulta-
dos enmarcados en la iniciativa reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la Reduc-
ción de las emisiones derivadas de la deforesta-
ción y la degradación de los bosques (REDD+). 
En el ámbito subnacional enfocado en la región 
Amazónica conocido como el Programa Visión 
Amazonía/REM, y otro a nivel nacional denomi-
nado DCI, ambos con el objetivo de aportar a las 
metas de reducción de deforestación del país, y 
con ello, disminuir también las emisiones globa-
les de GEI” (DNP, 2020). 

Aportes a las políticas sobre soluciones climáti-
cas basadas en la naturaleza

Deforestación evitada

Favorece los servicios ecosistémicos: de la biodi-
versidad al mantener la continuidad de los bos-
ques primarios; del agua mejorando la disponibili-
dad en irrigación, la mitigación de las sequias y la 
regulación de los hidro-sistemas; de los suelos re-
teniendo el agua y las propiedades biológicas ase-
gurando la salud y productividad de los bosques; 
y del aire por la filtración a través de los bosques 
favoreciendo la salud (Griscom et al., 2017).

Reforestación

La plantación de árboles favorece los servicios 
ecosistémicos: de la biodiversidad creando corre-
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dores y favoreciendo el fortalecimiento de la con-
servación biológica; del agua mejorando la dispo-
nibilidad de irrigación, mitigación de las sequias y 
la regulación de los hidro-sistemas; de los suelos 
medida en el aumento de la fauna, donde los gusa-
nos de tierra sobreviven exclusivamente en áreas 
de reforestación; y del aire por la filtración a través 
de los bosques favoreciendo la salud (Griscom et 
al., 2017)confusion persists about the specific set 
of land stewardship options available and their mi-
tigation potential. To address this, we identify and 
quantify “natural climate solutions” (NCS.  
  
Análisis de fragmentación

“La fragmentación permite realizar estimaciones 
de la degradación de bosques, ya que no solo im-
plica una reducción del área forestal, sino también 
la división del bosque remanente en parches que 
podrían continuar disminuyendo en tamaño con el 
tiempo. Esto aumenta las áreas de borde y el aisla-
miento de bosque continuo, generando susceptibili-

dad en los bordes de los bosques a presentar mayor 
accesibilidad, menor biomasa, mayor mortalidad de 
árboles (por tala selectiva insostenible principal-
mente), menor biodiversidad y mayor presencia de 
especies invasoras e incendios forestales ( citando 
a: Nepstad et al., 1999; Sala et al., 2000; Lauren-
ce, 2004; Vieira et al., 2004; Cayuela et al., 2009; 
Chaplin-Kramer et al., 2015; Haddad et al., 2015) 
todas características de un proceso de degradación 
forestal”. Ramírez-Delgado J.P., Galindo G.A., Ye-
pes A.P., Cabrera E. Estimación de la degradación 
de bosques de Colombia a través de un análisis de 
fragmentación. Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales – IDEAM, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Progra-
ma ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2018.

Por lo anterior es necesario emplear las solucio-
nes basadas en la naturaleza para contrarrestar 
los efectos de la fragmentación y así lograr rever-
sar los procesos de degradación y deforestación 
de los suelos conforme a sus transiciones.   

Figura 1

Transiciones entre las clases de fragmentación

Fuente: IDEAM 2018
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Identificación de áreas potenciales para las solu-
ciones basadas en la naturaleza.

A través de la metodología de fragmentación es 
posible determinar las áreas de prioridad para 
la implementación de las soluciones basadas 
en la naturaleza, donde las clases denomina-
das como núcleo deben hacer parte de la defo-
restación evitada, mientras la reforestación de 
los corredores ecológicos podría regenerar los 
suelos caracterizados como borde y perforados 
los cuales acumulan cerca de ocho millones de 
hectáreas en el país (IDEAM, 2018). 

Capacidad de almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. 

Conforme al estudio del IDEAM es posible esti-
mar el almacenamiento de dióxido de carbono 
en los bosques de Colombia en aproximada-
mente 26 Gt dentro de la biomasa aérea, apro-
ximadamente el 2.9% del estimado global de 
247 Gt de Carbón es decir alrededor de 905 Gt 
de dióxido de carbono equivalente (78% sobre 
el suelo y 22% debajo de los suelos) (Saatchi 
et al., 2011)encompassing all tropical forests, 
for the early 2000s, which will be invaluable for 
REDD assessments at both project and natio-
nal scales. We mapped the total carbon stock in 
live biomass (above- and belowground.

Tabla 4

Clasificación, extensión y potencial de reservas de los Bosques en Colombia 

Bioma Hectáreas
 Reservas de Toneladas 

de CO2e
Toneladas /

Hectárea

Bosque húmedo tropical 44,343,684 21,490,836,473 485

Bosque muy húmedo tropical 5,514,120 1,669,842,622 303

Bosque muy húmedo premontano 2,217,396 744,349,777 336

Bosque húmedo montano bajo 1,357,183 734,806,094 541

Bosque muy húmedo montano bajo 1,411,289 673,555,736 477

Bosque pluvial premontano 565,600 221,598,766 392

Bosque húmedo premontano 987,370 206,717,993 209

Bosque muy húmedo montano 861,919 198,441,662 230

Bosque seco tropical 565,621 99,826,115 176

Bosque pluvial montano 356,666 69,656,629 195

Bosque pluvial tropical 206,147 65,144,843 316

Bosque pluvial montano bajo 109,803 21,211,004 193

Bosque muy seco tropical 55,814 10,052,652 180

Bosque seco montano bajo 19,145 7,589,066 396

Bosque húmedo montano 25,713 6,864,316 267

Bosque seco premontano 4,451 1,149,114 258

SubTotal 58,601,921 26,221,642,862 463

Fuente: Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia 
(IDEAM, 2010).
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Capacidad de absorción.

Se estima que las hectáreas de bosque tropical 
absorben entre 10 y 30 toneladas de dióxido de 
carbono anualmente a través de la reforestación 
según The State of the World’s Forests 2000 (FAO, 
2000). Específicamente para la regeneración na-
tural de bosques de Suramérica se estima una 
tasa de remoción de dióxido de carbono por año 
de 18.8 toneladas para el bosque húmedo y 13.8 
para el bosque seco (Bernal et al., 2018). Luego, 
conforme a la alta sensibilidad y especificidad en 
la caracterización de los bosques se presenta a 
manera de referencia el potencial de adicionalidad 
en la absorción del carbono de 10 a 90 millones de 
toneladas de dióxido de carbono por año, para los 
escenarios de reforestación de entre 1 y 5 millo-
nes de hectáreas, en el rango de absorción de 10 
a 18 toneladas removidas por año y por hectárea.  
Con ello se plantea el escenario del potencial de 
absorción para Colombia en la Tabla 7 en función 
de las hectáreas reforestadas entre 1 y 5 millo-
nes, en un rango de absorción de CO2 equivalente 
por año por hectárea de 10 a 18 toneladas, dando 
como resultado el potencial de absorción de 10 
millones a 90 millones de toneladas de CO2e/año/
hectárea conforme aparece en la Tabla 5.

Tabla 5

Potencial de absorción conforme al número de 
hectáreas sujetas a reforestación 

Toneladas Millones de Hectáreas

CO2e/Año/Hec-
tárea 1 5

10 10.00 50.00 

12 12.00 60.00 

14 14.00 70.00 

16 16.00 80.00 

18 18.00 90.00 

Resultado en millones de toneladas de dióxido de carbono equiva-
lente por año. Estimaciones propias.

Matriz de eficiencia ambiental y costos adaptada 
a Colombia

A continuación, se hará la aproximación financie-
ra a los usos del suelo y su productividad confor-
me a los datos agregados en la participación del 
Producto Interno Bruto de Colombia conforme a 
la información disponible con el objetivo de re-
presentar sus principales dimensiones. 

Uso Palma Café Ganadería Agricultura Minería y 
Canteras

Cultivos 
de coca

Área en millones de hectáreas 0,6 M Ha 0,85 M Ha 34 M Ha 5 M Ha 1,2 M Ha 0,18 M Ha

Aporte productivo (PIB) en 
miles de millones de dólares 
(Billones en inglés)

$ 1,05 B 
USD

$2,2 B 
USD

$4.3 B 
USD

$12 B USD $12,3 B 
USD

$2,3 B 
USD

% Part. PIB 0.4% 0.8% 1.7% 4.7% 4.8% 0.9%

Productividad financiera por 
hectárea en dólares. 

$1.780 
USD

$2.565 
USD

$125 USD $2.392 USD $10.297 $12.667

Fuentes: Fedepalma 2021, Federación Nacional de Cafeteros, DANE 2021 SIMCI UNODC, 2018

Luego con los rangos de potencial de absorcion 
de 10 a 90 millones de toneladas por año y los 
precios costo efectivos de $3 a $30 dolares se 
obtiene como resultado el tamaño potencial del 

mercado de Carbono para Colombia en un rango  
de $30 millones de dolares hasta los $2,700 mi-
llones de dólares conforme a los escenarios pro-
puestos en la Tabla 6.
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Tabla 6

Matriz de eficiencia ambiental

Millones de Toneladas CO2e/año/Hectárea

$ Ton 10 25 50 70 90

$3                     $30          $75       $150       $210       $270 

$5                     $50       $125       $250       $350       $450 

$10                  $100       $250       $500       $700       $900

$20                  $200       $500    $1,000    $1,400    $1,800 

$25                  $250       $625    $1,250    $1,750    $2,250

$30                  $300       $750    $1,500    $2,100    $2,700

Resultados en millones de dólares. Estimaciones propias.

Implicaciones sobre el potencial de adopción de 
las Soluciones Basadas en el Naturaleza para 
Colombia.

Potencial en reforestación

Colombia podría formular políticas de reforesta-
ción a una escala de 1 a 5 millones de hectáreas 
buscando la mitigación potencial de 90 millo-
nes de toneladas de dióxido de carbono por año 
en un escenario bajo respecto al planteado por 
(Griscom et al., 2017)confusion persists about the 
specific set of land stewardship options available 
and their mitigation potential. To address this, we 
identify and quantify “natural climate solutions” 
(NCS quienes proyectaban cerca de 295 millones 
de toneladas, es decir un 30% de lo estimado por 
ellos. Lo anterior por las limitaciones en la ab-
sorción por hectárea, así como el potencial iden-
tificado en el análisis de fragmentación donde se 
estimaron cerca de 8 millones de hectáreas cla-
sificadas como borde y perforado.

Potencial en deforestación evitada

Colombia a través de la protección efectiva de sus 
bosques estimados en 58 millones de hectáreas 
podría almacenar hasta 26 Giga toneladas de dió-
xido de carbono equivalente, es decir cerca del 

65% emitido a nivel global durante un año. Siendo 
importante anotar que la anterior estimación po-
dría verse cambiada con el inventario forestal que 
se planea realizar en el 2022 (IDEAM 2021).  

Para finalizar se presentan los principales hallaz-
gos de la bibliografía y las evidencias académicas 
respecto al enlace entre el capital social y el ca-
pital social, dentro de un panorama de aplicación 
al contexto colombiano. 

Conclusiones 

I. El capital social tiene un rol esencial en la ad-
ministración de la respuesta global al cambio 
climático (IPCC, 2018).

II. La economía social y solidaria a través de sus 
empresas asume de manera implícita su par-
ticipación en la acción por el clima dentro de 
los objetivos de desarrollo sostenible (Alarcón 
Conde & Rodríguez, 2020).

III. El mayor potencial del rol del capital social se 
encuentra en su capacidad de lograr el paso de 
la vulnerabilidad a la adaptación climática (Szre-
ter & Woolcock, 2004). Desde las acciones pre-
ventivas más allá de las inherentes al manejo 
exclusivo de las emergencias y las catástrofes.
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IV. El potencial para el capital social en Colom-
bia en la gestión de las soluciones basadas 
en la naturaleza podría tener un alcance 1 a 
2 millones de hectáreas, con el objetivo de 

participar en los mercados de carbono en un 
rango de los $100 a los $500 millones de dó-
lares anuales conforme a los precios y tasas 
de mitigación planteados.
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1. INTRODUCCIÓN

Coomeva es una de las organizaciones cooperati-
vas más destacadas de América Latina y la unión 
más importante de profesionales de Colombia. 
Su domicilio principal es la ciudad de Cali, una de 
las cuatro grandes ciudades del país, de natura-
leza multiactiva, con presencia nacional en 24 de 
los 32 departamentos del país y 57 años de fun-
cionamiento en el mercado. Agrupa como aso-
ciados a 256.461 profesionales, hombres y mu-
jeres, de todas las ramas del conocimiento que 
se asocian para satisfacer necesidades comunes, 
mediante la producción y obtención de bienes y 
servicios y la generación de oportunidades para 
su desarrollo

Coomeva además de ser una cooperativa de base, 
que ofrece soluciones integrales y de manera di-
recta a sus asociados en educación, vivienda, em-
prendimiento, recreación y créditos; es también 
la matriz de un Grupo empresarial cooperativo, 
constituido por 15 empresas agrupadas en tres 

sectores económicos: Salud, Financiero, y Pro-
tección. Hoy hace parte de los 30 grupos empre-
sariales de Colombia. Dichas empresas ofrecen 
soluciones integrales a los asociados de Coome-
va, de forma preferencial, pero también operan 
en el mercado abierto. A Julio 2021, Coomeva 
administra recursos por valor de COP $ 4.9 Billo-
nes. Como Grupo Empresarial cuenta con activos 
por valor de COP $11.4 billones, ingresos de COP 
$2,7 billones y un patrimonio de COP $1,77 billo-
nes. A diciembre 2020 genero beneficios a sus 
asociados por valor de COP $152.730 millones y 
alivios por efectos de la pandemia generada por 
el covid-19 de COP $ 67.313 millones. 

Por su parte, el Centro del Pensamiento Coome-
va es un escenario físico y virtual que recoge la 
esencia de Coomeva y un centro de aprendizaje 
para la promoción y el posicionamiento del coo-
perativismo, propiciando procesos de reflexión y 
construcción de conocimiento en torno a la cultu-
ra cooperativa y el sector solidario. Surge en 2017 
como un acto responsable con la memoria histó-
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rica de Coomeva, manteniéndola viva y haciéndo-
la parte de nuestro esfuerzo por ser sostenibles 
y perdurar. 

Consta de cinco salas temáticas, en las que sus vi-
sitantes presenciales o virtuales pueden disfrutar 
de exposiciones, videos, proyecciones, multime-
dias, murales, y otras formas de comunicación. 

En nuestro concepto, la experiencia del Centro 
del Pensamiento Coomeva es una muestra de 
cómo las cooperativas pueden desplegar proce-
sos de fortalecimiento de su identidad, haciendo 
uso de las posibilidades que ofrecen los entornos 
digitales.

Partiremos entonces, de una reflexión general 
acerca del horizonte abierto por las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) en la difu-
sión y democratización del conocimiento, y de los 
retos que ello implica para las cooperativas, es-
pecíficamente en lo relacionado con la promoción 
de su identidad. Posteriormente nos centraremos 
en la importancia de la preservación y difusión de 
nuestro capital intelectual, como estrategia clave 
para fortalecer la identidad cooperativa y final-
mente, mostraremos de qué forma el Centro del 
Pensamiento Coomeva -y en especial su Centro 
de Documentación Virtual- apunta a ese objetivo.     

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1.  Lo digital como factor de 
democratización del conocimiento.

Desde el momento en que se empezó a hablar de 
la sociedad de la información como fenómeno so-
ciológico contemporáneo, se resaltó el papel de-
mocratizador de las tecnologías de información y 
comunicación, porque permiten renovar el saber 
y el conocimiento sin límites de tiempo, espacio o 

dinero. Ya hace 20 años, en su famoso libro “Ga-
laxia Internet”, Manuel Castells destacaba las TIC 
como el medio que permite que todos los grupos 
sociales, incluso aquellos que han soportado his-
tóricamente limitaciones económicas y sociales, 
puedan conectarse a las redes de construcción e 
intercambio de conocimiento, y de esta forma apa-
lancar su capacidad de adaptación a los cambios 
rápidos de la sociedad. En otras palabras, lo que 
hizo la imprenta en su momento, introduciendo el 
libro que multiplicó la información y el saber con 
mayor velocidad, ahora lo está haciendo Internet 
(Castells, 2001). Sin embargo, tenemos que decir 
que este fenómeno democratizador que ha per-
mitido a grandes grupos de población el acceso 
a una serie de servicios antes no experimentados 
es relativo, ya que sigue limitado para los países 
y las personas más pobres del mundo.

Ahora bien, ese rol democratizador del internet 
lo observamos con gran impacto en su dimensión 
educativa. Sin duda los entornos digitales se han 
consolidado como los principales facilitadores 
de la educación. Los ámbitos y las herramien-
tas digitales son cada vez más protagónicos en 
aquellos procesos de formación y actualización 
continua de saberes y prácticas, que los seres 
humanos requerimos para estar y mantenernos 
activos y vigentes en la sociedad. 

En efecto, la intrínseca relación entre la demo-
cracia y la educación es ampliamente reconocida 
y resaltada. Cualquier democracia será saludable 
y efectiva solo en la medida en que quienes parti-
cipamos de ella, podamos acceder a información 
de calidad, al conocimiento y comprensión de los 
temas que nos atañen. En consecuencia, podemos 
afirmar que las tecnologías de la información y co-
municación se han convertido en el tercer vértice 
de un triángulo, siendo los otros dos vértices la de-
mocracia y la educación (ver Figura 1):
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Figura 1: 

Relación TIC, educación y democracia.

no centrado en las personas para una segunda 
década cooperativa plantea: “Si no abrazamos 
sinceramente nuestra identidad cooperativa, si 
no permitimos que esa identidad se extienda a 
través de las organizaciones que representamos, 
nos enfrentaremos a una crisis existencial que 
nos impedirá sobrevivir como cooperativas”. Así 
mismo Coomeva y quizás muchas otras organi-
zaciones se han propuesto, regresar a lo funda-
mental y reconocer que es nuestra identidad coo-
perativa la que nos hace únicos y nos diferencia 
de otras organizaciones y por lo tanto es impera-
tivo fortalecerla. 

Gracias al desarrollo de las tecnologías de la in-
formación contamos con recursos que nos posi-
bilitan fortalecer esa dimensión cultural en las 
cooperativas, por medio de estrategias de edu-
cación y comunicación innovadoras y prácticas, 
que, ejecutadas de forma articulada, permitan 
permear toda la organización y a sus distintos 
grupos de interés.

Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta 
la importancia central que tienen los conceptos 
de democracia y educación en las cooperativas, 
se hace indispensable una mirada desde la pers-
pectiva cooperativa a ese tercer vértice: ¿de qué 
manera las cooperativas, organizaciones demo-
cráticas y llamadas a generar procesos educati-
vos, están aprovechando lo digital para potenciar 
ambas dimensiones? 

2.2. La Identidad Cooperativa: prioridad 
contemporánea.

El siglo XXI ha puesto sobre la mesa un tema de 
trascendental importancia: La identidad Coopera-
tiva; cada vez la escuchamos como tema de inte-
rés, y también de preocupación. La encontramos 
como un imperativo en los planes estratégicos 
de los organismos mundiales, internacionales y 
nacionales, pero también en las cooperativas de 
base. El cooperativismo mundial, a través de la 
ACI, en su Plan Estratégico 2020-2030, un cami-
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2.3. La Identidad Cooperativa: Un camino a 
recorrer por el mundo digital

Hoy es preciso reconocer en este camino por 
recorrer, que la nueva realidad generada por la 
llegada de la pandemia por la covid-19, impulsó 
en todo el mundo importantes cambios y apren-
dizajes, entre ellos, la forma de comunicarnos, 
de relacionarnos, de trabajar y de aprender, faci-
litados por los medios digitales. Al mismo tiem-
po desmintió mitos y creencias, demostrando la 
gran capacidad de resiliencia de los seres hu-
manos y también la importancia del contacto e 
interacción, especialmente en algunas culturas 
y en organizaciones como las nuestras. Las orga-
nizaciones y las personas que estuvieron dotados 
de una mejor tecnología pudieron sobrellevar el 
distanciamiento y continuar sus vidas, así fuese, 
de una manera diferente. La nueva realidad nos 
desafía a reinventar el futuro con flexibilidad, re- 
imaginando otras formas de actuación posibles, 
para adaptarnos a los cambios de manera opor-
tuna. La tecnología y la agilidad en el aprendizaje 
han sido habilitantes en medio de la pandemia 
y lo seguirán siendo en la post pandemia; por 
lo tanto, estamos frente a una gran oportunidad 
para optimizar lo aprendido y seguir consideran-
do la virtualidad como un buen acompañante que 
nos generará mayor competitividad.

En el marco de la actual sociedad del conoci-
miento, es necesario entender el reto de fortale-
cer nuestra identidad cooperativa, en el contexto 
de la cual, el “capital intelectual” es de especial 
relevancia. En efecto, las cooperativas somos 
muy diversas, pero compartimos una historia, un 
cuerpo axiológico y unos retos comunes. En otras 
palabras, tenemos un capital intelectual común. 
Por ello, se hacen necesarias herramientas para 
preservar, potenciar y compartir dicho capital. Y 
esto se traduce en dos retos fundamentales:

- Construir y compartir conocimiento sobre 
nuestra filosofía y nuestro modelo empresarial.

- Construir memoria de nuestras organizaciones. 

Es por ello, y con la convicción sobre la importan-
cia de la educación, como ámbito indispensable 
para fortalecer nuestra identidad cooperativa, se 
han desarrollado estrategias basadas en lo digi-
tal que persiguen esos dos retos. Cada vez apare-
cen más experiencias alrededor del mundo, que 
desde distintos enfoques se plantean propósitos 
similares.

Vale la pena mencionar, solo a manera de ejem-
plo, la experiencia de Portalcoop, una plataforma 
que promueve el acceso, desarrollo e intercam-
bio de conocimientos sobre las cooperativas y 
mutuales del mundo. Este proyecto es liderado 
por el Instituto Internacional de las Cooperativas 
Alphonse y Dorimène Desjardins de HEC Mon-
treal. (https://portailcoop.hec.ca/in/es/).

Así mismo, podemos destacar la experiencia ar-
gentina, con proyectos tan destacados como el 
Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, 
creado por el Banco Credicoop Argentino (https://
www.archicoop.org.ar/).

Y también en ese país, el Archivo Histórico del 
Cooperativismo Argentino (AHCA), que reúne, 
da a conocer y vincula los acervos documentales 
que constituyen el patrimonio histórico del mo-
vimiento cooperativo en dicho país (https://www.
archivohistorico.coop/es), un proyecto en el que 
confluyen varias entidades tanto académicas 
como del sector cooperativo.

Y es en este contexto global de preservación y di-
fusión de la memoria cooperativa que se ubica la 
experiencia del Centro del Pensamiento Coome-
va, Victor H. Pinzón Parra, llamado así por uno de 
sus cofundadores.

https://portailcoop.hec.ca/in/es/
https://www.archicoop.org.ar/
https://www.archicoop.org.ar/
https://www.archivohistorico.coop/es
https://www.archivohistorico.coop/es
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3. EL CENTRO DEL PENSAMIENTO 
COOMEVA

3.1. Conceptualización.

Desde sus inicios y a lo largo de su trayectoria, 
uno de los factores clave de desarrollo de Coo-
meva ha sido el enfocarse en promover y forta-
lecer entre sus distintos grupos de interés, una 
cultura e identidad cooperativa fuerte, con unos 
valores y referentes compartidos. 

Teniendo esto en cuenta, y como ya se dijo, el 
Centro del Pensamiento Coomeva surge de la ne-
cesidad de recoger el desarrollo y espíritu coo-
perativo del Grupo Coomeva en un espacio que 
sintetizara y generara valor a partir de la resigni-
ficación de la esencia del cooperativismo presen-
te en la organización. Se quiso lograr un espacio 
físico y virtual caracterizado por su permanen-
cia en el tiempo y la continua evolución en sus 
contenidos.

El espacio físico del Centro del Pensamiento se 
ubica en la sede nacional de Coomeva, en la ciu-
dad de Cali (Colombia) y en su versión web, se 
puede acceder virtualmente a los mismos conte-
nidos del espacio físico. 

El objetivo estratégico del Centro del Pensamien-
to Coomeva es “compilar, concretar y condensar 
permanentemente toda la información que per-
mita proyectar e inspirar la esencia cooperativa y 
la experiencia Coomeva”. Sus objetivos específi-
cos buscan:

•	 Preservar y comunicar la memoria institucio-
nal de Coomeva.

•	 Promover el cooperativismo y su filosofía.

•	 Motivar reflexión y construcción de cono-
cimiento en cultura cooperativa y sector 
solidario.

Para ello, el Centro del Pensamiento Coomeva 
enfoca sus estrategias en tres grandes dimensio-
nes: una expositiva, otra de archivo o consulta y 
otra de actividades didácticas. Nos centraremos 
en esta ponencia, en las dos primeras.

3.2. La dimensión expositiva del Centro del 
Pensamiento

Como espacio expositivo tanto físico como virtual, 
con características museográficas, el Centro del 
Pensamiento consta de cinco espacios temáticos, 
en los que sus visitantes presenciales o virtuales 
pueden disfrutar de murales, videos, proyeccio-
nes, multimedias y otras formas de comunica-
ción interactiva. 

Un primer espacio es un pasillo en forma de he-
rradura, que da forma al Centro del Pensamien-
to, en el cual se recopila la esencia del Cooperati-
vismo como modelo socioeconómico enmarcado 
en la Economía Solidaria, así como también sus 
aportes al desarrollo de cada época histórica. 

El pasillo cuenta con un gran mural en forma de 
línea de tiempo, que incluye algunos de los suce-
sos más relevantes en la evolución del Coopera-
tivismo a nivel mundial y nacional. En esta línea 
de Tiempo se muestran casos de cooperación 
en contextos económicos desde los inicios de la 
humanidad, así como los principales hitos histó-
ricos del movimiento cooperativo, desde sus orí-
genes en el contexto de la revolución industrial 
hasta nuestros días. 

En la parte inicial del pasillo se cuenta con algu-
nos de los elementos simbólicos que sustentan la 
ideología Cooperativa: Los Valores Cooperativos, 
Los himnos, tanto el que representa al Coopera-
tivismo colombiano, como el de Coomeva. Ambos 
himnos pueden ser escuchados en los audífonos 
dispuestos para ello. También se presenta la evo-
lución de la bandera de la Alianza Cooperativa 
Internacional.
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Así mismo, en este espacio se hace un homenaje 
y reconocimiento a algunos de los ideólogos que 
han construido las bases del movimiento coope-
rativo, como doctrina y como expresión empresa-
rial y social. Esto tanto a nivel mundial, como en 
Colombia.  

Articuladas al pasillo en forma de herradura se 
encuentran cuatro salas temáticas. En la Sala 1 
se hace un homenaje a los fundadores y gestores 
en el devenir de Coomeva, así como de líderes 
que desde el Consejo de Administración y la Ge-
rencia han orientado su destino para mantener 
viva la llama del cooperativismo. Esta informa-
ción es presentada mediante galerías fotográfi-
cas, murales y videos. 

En la Sala 2 se plasma el desarrollo y evolución 
de la organización, a través de un análisis de sus 
momentos significativos e hitos que marcaron su 
historia: a partir de su nacimiento en 1964, Coo-
meva ha pasado por diversos momentos que la 
han llevado a ser la organización que es hoy, co-
menzando por una etapa de gestación y floreci-
miento, pasando en los años ochenta a comple-
jizar su estructura organizacional y a expandirse 
geográficamente por el territorio colombiano. 
Posteriormente, los años noventa y comienzos 
del nuevo milenio han sido claves para el cre-
cimiento y especialización de actividades en la 
cooperativa, que desde los años previos a su cin-
cuentenario, se adentró en un proceso de focali-
zación y gobernabilidad.

Esta evolución se muestra mediante un mural 
de gran tamaño con una línea de tiempo donde 
se plasman acontecimientos clave en la evolu-
ción de Coomeva, como empresa y cooperativa: 
la apertura del vínculo asociativo, la creación de 
las regionales, el paso de servicios al interior de 
una cooperativa multiactiva a empresas consoli-
dadas, la obtención de premios, certificaciones y 
reconocimientos y otras iniciativas que han ido 
configurando la Coomeva de hoy en el territorio 
colombiano. 

De la misma forma, la expansión geográfica de 
Coomeva se muestra visualmente en un audiovi-
sual que se proyecta en una mesa circular, cuya 
información se completa en pantallas verticales 
táctiles que presentan, una a una, la historia de 
las seis Regionales en las que se divide la coope-
rativa, sus hitos más significativos, los gestores 
de su evolución, las zonas y oficinas que incluyen, 
entre otros datos de interés.

Por su parte, la sala 3 presenta la estructura y 
el engranaje de funcionamiento del Grupo Em-
presarial Coomeva, contando con la Cooperati-
va como empresa matriz, y recreando no solo su 
pasado, sino además sus metas y desafíos por 
cumplir, siempre de cara a las necesidades de la 
comunidad de asociados. Para presentar la his-
toria, los objetivos, el portafolio de productos y 
servicios y las generalidades de cada una de las 
empresas del Grupo Coomeva se cuenta con cua-
tro pantallas programadas táctiles para este fin. 

Finalmente, el asociado como razón de ser de 
Coomeva y de todas las cooperativas, así como 
los roles que asume en su condición de dueño, es 
el núcleo temático de la Sala 4. El mensaje cen-
tral que se transmite es que la comunidad que 
constituye a Coomeva, conformada por asocia-
dos, dirigentes, colaboradores y sus familias, es 
su principal fuerza. 

Para terminar, esta exposición permanente del 
Centro del Pensamiento es alternada por ex-
posiciones temporales, en las que se presen-
ta información coyuntural para el movimiento 
Cooperativo, se invitan otras experiencias soli-
darias exitosas y casos puntuales para fines de 
promoción y fortalecimiento del Cooperativismo 
Colombiano.

3.3. La dimensión de archivo y consulta: el 
Centro de Documentación Virtual

Desde sus inicios como proyecto, el Centro del 
Pensamiento contempló contar con un archivo 
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para recopilar documentos, información y archi-
vos de texto, imagen y video sobre Cooperativis-
mo y Coomeva, para promover la construcción y 
difusión de conocimiento en torno al movimiento; 
así como para preservar y ser fuente de consulta 
sobre la organización.

De esta manera surge el Centro de Documenta-
ción Virtual, componente del Centro del Pensa-
miento Coomeva, que tiene como objetivo acopiar 
y asegurar toda la documentación existente y fu-
tura en cualquier tipo de formato o soporte, tanto 
endógena o institucional como exógena o extra-
institucional, sobre el pasado, presente y futuro 
de la historia y espíritu del Grupo Coomeva y del 
cooperativismo. 

Este Centro de Documentación se caracteriza por 
ser un espacio virtual y un recurso de Informa-
ción. Es de acceso público: cualquier usuario de 
internet puede acceder a él y realizar consultas, 
aunque para para leer o descargar documen-
tos se debe registrar previamente, lo cual es 
un procedimiento gratuito y libre para cualquier 
persona.  

Se trata de un Repositorio Institucional, con dis-
ponibilidad permanente y que ofrece contenidos 
especializados. Todos los documentos son cata-
logados e indexados con metadatos estandariza-
dos, lo que permite ofrecer al usuario mecanis-
mos de búsqueda avanzada con gran diversidad 
de criterios.

Para la conformación del acervo documental ini-
cial, se realizó un proceso de búsqueda, selección 
y consolidación de documentos institucionales 
de Coomeva pertinentes, algunos de los cuales 
tuvieron que pasar por un proceso de digitaliza-
ción. Así mismo, se recogieron libros, artículos, 
ponencias y otro tipo de documentos de distintas 
fuentes y entidades, acerca del cooperativismo y 
la economía solidaria, recogidos a través de los 
años por las distintas dependencias de Coomeva.

Dicho acervo documental inicial se amplía y enri-
quece a través de distintos mecanismos:

- Convenio con CIRIEC, Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre Econo-
mía Solidaria y Cooperativismo, en su capítu-
lo Colombia, entidad que aporta documentos 
escritos por sus investigadores miembros. 

- Convenios con otras entidades, para la publi-
cación de revistas especializadas en coope-
rativismo. Es el caso de la Revista IDELCOOP 
o de la Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa (CIRIEC España).

- Integración funcional con otros repositorios 
de temáticas afines. Por ejemplo, el reposito-
rio Institucional de Universidad Cooperativa 
de Colombia. 

- Actualización constante del acervo de docu-
mentos institucionales de Coomeva, median-
te la incorporación de nuevos documentos 
según una tipología definida. 

Finalmente, y entre otras estrategias de divulga-
ción y promoción, el Centro de Documentación 
publica un boletín trimestral, que se envía a tra-
vés de correo electrónico a los usuarios registra-
dos y en el que se informa sobre las principales 
novedades con las que cuenta.

4. RESULTADOS

Desde su inauguración en marzo de 2017 a la fe-
cha, el Centro del Pensamiento ha recibido cerca 
de 6.800 visitantes presenciales y más de 2.600 
personas han realizado el recorrido de forma vir-
tual. El sitio web tiene un tráfico promedio men-
sual aproximado de 3.200 visitas.

Por su parte, desde el inicio de operaciones en 
septiembre de 2020, el Centro de Documentación 
Virtual cuenta con más de 700 usuarios registra-
dos y un tráfico promedio mensual aproximado 
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de 4.300 visitas.  Su acervo documental está al-
rededor de los 2.300 títulos, entre libros, revistas, 
artículos, informes, documentos institucionales, 
videos, entre otros.  

5. CONCLUSIONES

El conocimiento en las cooperativas, entendido 
en un sentido amplio, es decir su identidad, sus 
prácticas, sus competencias y capacidades, se ha 
desarrollado y acumulado a través de procesos 
lentos de aprendizaje individual y colectivo. Este 
conocimiento a través de la información y la inte-
racción crece, así sea lentamente.

En esta era de lo digital, el conocimiento se ex-
pande a mayor velocidad, y si logramos que las 
cooperativas y cooperados accedan no solamente 

a las máquinas, plataformas y conectividad, sino 
también a didácticas innovadoras de aprendizaje, 
permitirán su transferencia a cualquier parte del 
mundo. 

Nuestra identidad cooperativa facilita la demo-
cratización del conocimiento porque las coopera-
tivas le damos importancia a la educación y a la 
divulgación la información, y además somos una 
gran red mundial que maximizada por la tecnolo-
gía, puede producir resultados extraordinarios en 
términos de cooperación entre cooperativas.

Las herramientas digitales como medios robus-
tos permitirán ampliar aún más, las interaccio-
nes para compartir conocimiento y evitar la du-
plicidad, y así aprender entre todos, en un mundo 
cada vez más interconectado. 
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“La pandemia nos encerró en un solo día, pero hizo 
que nuestro aprendizaje significativo tuviera el poder 
de cambiar nuestro entorno y salir más allá de las 
fronteras.”

RESUMEN

En el camino para una transformación social es 
imprescindible la academia y la investigación, 
que permitan un desarrollo a la economía que 
soñamos, una “economía con alma”, es por ello 
que a partir del desarrollo del Syllabus de Cul-
tura Solidaria, se promueve  una práctica peda-
gógica innovadora de impacto social que insta  a 
los estudiantes proyectar los conocimientos ad-
quiridos durante el curso, a través del enfoque 
cualitativo de  “Investigación Acción” y a partir de 
la práctica social- solidaría desde un enfoque de 
responsabilidad social universitaria, mediado por 
un aprendizaje significativo experiencial, se insta 
a la economía de Francisco, y al aprendizaje ser-
vicio solidario para dar alma justamente a la eco-
nomía del mañana, centrada en la persona, una 
economía más digna, justa y fraterna. 

Palabras clave: Economía vegetal, Economía de 
Francisco, Sentir pensar actuar, aprendizaje servicio 
solidario

ABSTRACT

On the road to social transformation, academia 
and research are essential to enable the develo-
pment of the economy we dream of, an "economy 
with a soul", which is why the development of the 
Culture of Solidarity Syllabus promotes an inno-
vative pedagogical practice with a social impact 
that encourages students to project the knowle-
dge acquired during the course, through the qua-
litative approach of "Action Research" and from 
the social-solidarity practice from an approach 
of university social responsibility, mediated by a 
significant experiential learning, the economy of 
Francis and solidarity service learning are urged 
to give soul to the economy of tomorrow, centered 
on the person, a more dignified, just and fraternal 
economy. 

Keywords: Plant-based economy, Francis' economy, felt 
thinking, action, solidarity service learning

Pregunta Problema: ¿Qué tipo de economías en 
nuestro tiempo tienen una mirada alternativa al 
desarrollo y al crecimiento de nuestro país a tra-
vés de la cultura del encuentro, la dignidad del ser 
humano y la protección de los bienes comunes?
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Pregunta de Investigación: ¿Qué estrategias pe-
dagógicas se pueden aplicar en la asignatura de 
Cultura Solidaria que permitan el aprendizaje 
significativo a través de las clases de modalidad 
remota?

Objetivo General: Incentivar una sociedad del 
conocimiento donde líderes y académicos conoz-
can, transmitan y generen un espacio de concre-
ción de un nuevo sentir-pensar actuar que parta 
de escuchar la realidad, reflexionar y encontrar 
nuevas herramientas teórico-prácticas para 
transformar la economía mediante la elabora-
ción de proyectos sociales, desde la modalidad 
remota.

RE-PENSAR LA ECONOMÍA: UNA 
ECONOMÍA CON ALMA

La sociedad está viviendo una serie de cambios 
vertiginosos. Ya desde hace un tiempo eviden-
ciamos, una aceleración, que incluso con la pan-
demia y con las nuevas tecnologías, los modelos 
económicos sufren trasformaciones de mane-
ra rápida y vertiginosa, el capitalismo voraz, así 
como lo define el Papa Francisco, Bergoglio 
(2021), se está viviendo un cambio de época y no 
una época de cambios, según indicado en su ví-
deo mensaje en el congreso 'Mujer excepcional'.

En las diferentes etapas de la historia durante 
la evolución del ser humano y según la teoría de 
la Evolución, el hombre fue el resultado de todo 
un largo caminar de adaptaciones en el medio 
natural, en este evidenciamos dos procesos, el 
proceso de hominización por el cual durante mu-
chos millones de años el hombre evolucionó con 
rasgos físicos adaptándose al medio, de esta ma-
nera y según la teoría de Darwin de la selección 
natural, fue un proceso lento durante millones y 
millones de años.

El segundo proceso es el de humanización, donde 
en relación directa con los cambios físicos (homi-
nización), mediante el desarrollo del lenguaje y el 

trabajo colectivo, añadiendo capacidades únicas 
que nos diferencian de los animales, esa capaci-
dad social y colectiva inherente como gregarios 
y seres sociables por naturaleza.  El hombre en 
su constructo de hominización se hace hombre 
no solo por sus cambios físicos si no por su ser 
capaz de convivir en sociedad, es allí donde surge 
la esencia del hombre.

El hombre ser solidario, ser con otros y desde una 
perspectiva sociológica la solidaridad equivale a 
la asociación a la fraternidad que equivale a una 
compasión que genera solidaridad, atreverse a 
cuidar y a proteger, ¿a quién? Al otro, a los demás, 
al cuidado de la naturaleza, de la casa común. 

En esta ruta desenfrenada y acelerada que lleva-
mos será como en una barca en alta mar la cual 
va directo a la roca y si no damos un viraje vamos 
a colapsar, es por ello por lo que se requiere un 
cambio de paradigma, un compromiso compar-
tido, como lo plantea la declaración final de eco-
nomía de francisco donde jóvenes economistas, 
empresarios y gestores de cambio se reúnen 
para proponer un modelo diferente al actual que 
“incluya y no que excluya “.

Esta construcción de oportunidades nos lleva a 
un repensar la economía y sobre todo después 
de la pandemia ante las situaciones que tuvi-
mos que afrontar, por tanto, los jóvenes de Eco-
nomía de Francisco analizando el planteamiento 
de los dilemas económicos actuales, Ortiz Rocca 
(2021), están generando una cultura del encuen-
tro, donde el diálogo y la creación son de vital im-
portancia para un cambio civilizatorio, para una 
mente abierta.  Plantear propuestas que permi-
tan un cambio a este paradigma desde América 
latina desde su contexto su fisonomía cultural e 
idiosincrasia.

Hay que dejar atrás el capitalismo infeliz, como 
lo pronunció el presidente Alberto Fernández, 
Fernández (2021), ante el foro económico mun-
dial Davos y citando por Luigino Bruni en su libro 
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capitalismo infeliz, Bruni (2019), “Una economía 
que sigo llamando capitalismo ante la falta de 
una palabra sintética más eficaz”, (2019, p.7).

La economía debe ser inspiradora en este cam-
bio de época, No es la economía depredadora, de 
descarte, marginación, no contra la fraternidad, 
no contra la participación ciudadana, como los 
sistemas actuales y lo hemos venido haciendo 
durante muchos años. Un sistema que tiene un 
eje central es piramidal, como el mundo animal 
donde el cerebro controla todo, es voraz, donde 
el más grande consume el más chico, Mancuso 
(2020).

“Estamos llamados a realizar un cambio a imitar 
las plantas” (Mancuso, 2020), como dijo el escritor 
e investigador Stefano Mancuso quien es pionero 
en la neurobiología vegetal y nos muestra una 
mirada desde el mundo vegetal. De cómo nues-
tro modelo actual debe imitar el mundo vegetal, 
que ha sobrevivido por millones de años pese a 
no tener extremidades ni un sistema central de 
control, las plantas no hablan, no se mueven, no 
huyen, pero son generosas, dan las semillas, se 
ayudan mutuamente.

“La biomasa del planeta corresponde a un gran 
porcentaje de las plantas en torno al 95 por ciento 
es decir el reino animal es la parte más insignifi-
cante” (Mancuso, 2020), las plantas no son indivi-
dualistas y si nos damos cuenta nuestra sociedad 
con todo lo que nos circunda está construida so-
bre el modelo de sí mismos, ósea el animal.

 El modelo animal es vertical, ósea una estructu-
ra de modo piramidal, donde el cerebro controla 
todo el sistema, pero este sistema a modo de de-
fensa evita los problemas, de este modo nuestro 
sistema es similar, jerárquico, huimos a las difi-
cultades, y no somos capaces de imaginarnos un 
modelo distinto.

Un modelo así como el vegetal que, a pesar de 
ser más lento, es robusto y colaborativo, que se 

propaga, razona todo el cuerpo, actúa en conjunto 
piensa en el bien común, es horizontal y creativo, 
deja de ser el modelo vertical o estructura anima,  
para convertirse tal vez en “la economía del futu-
ro” (Mancuso, 2020),  que toma conciencia en el 
comportamiento de los otros, de las necesidades 
actuales “una economía silenciosa” como lo des-
cribe Luigino Bruni en su libro del mismo título.

Esta dimensión económica no solo ambiental, 
que reacciona contra el capitalismo, hace ver que 
falta algo en la economía. La relación predatoria, 
economía del ya, destacando la importancia de 
los acuerdos del COP 26 por el cambio climático, 
los impactos en el que claramente la educación y 
los jóvenes están estrechamente ligados en una 
construcción para hacer visible lo invisible.

Optimizar, Reestructurar cambios, modos que 
generen impacto de manera asertiva mediante 
un aprendizaje significativo que lleve a la acción, 
al compromiso, es lo que en el aula en la asigna-
tura de Cultura solidaria, de este modo experien-
cial se intenta  re-pensar en la visión sistémica 
desde la educación para el empoderamiento de 
las comunidades y el tipo de trabajo como líneas 
de acción para valorizar el papel de la Universi-
dad en la extensión y la investigación.

Es por ello por lo que iniciativas como basura 
cero, que propone un cambio de hábitos como 
reto para Latinoamérica en donde residuos en un 
proceso circular sean reutilizados, hace la invi-
tación a repensar, rediseñar los recursos basa-
dos en la Laudato si y el cuidado de la casa co-
mún propuesta por el Papa Francisco sean uno 
de estos papeles importantes en esta acción pe-
dagógica donde nos lleve a una vida, reflexión y 
comunión más allá de lo técnico científico para 
co-crear.

La Solidaridad, no es hacer lo que la gente puede 
hacer por sí misma, no es asistencialismo y pro-
mover la toma de iniciativas donde la subsidia-
riedad, no sólo sea función solidaria del estado, 
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si no una reflexión académica que permita el ver 
– juzgar y actuar como método educativo.

La economía de Francisco con sus aldeas per-
mite recoger todas estas iniciativas que preten-
den y buscan la centralidad del ser humano, esa 
mirada que a través de la cultura del encuentro 
permite una co - creación, una sociedad del co-
nocimiento, que emerge de poner al servicio de 
la sociedad y del bien común nuestros talentos, 
nuestros saberes y experticia de modo interdisci-
plinar, de modo que se potencializa.

Este deseo de transformación mediante un sen-
tir-pensar actuar desde los jóvenes, empresarios, 
emprendedores y académicos desde la reflexión, 
ha generado redes, que hacen de este camino 
una transformación social, con una mirada al de-
sarrollo y al crecimiento no solo de nuestro país, 
si no que permite una consolidación de América 
latina nuestra patria grande desde un sueño con-
junto y una identidad propia pese a la diversidad 
e idiosincrasia, y evidenciado en los proyectos so-
ciales de los alumnos en la asignatura de cultura 
solidaria de la universidad la Gran Colombia en 
Bogotá. 

Una economía regenerativa e inclusiva desde las 
desigualdades dadas por los desequilibrios y que 
los evidenciamos en el área de la salud, la edu-
cación y muchas más, e imaginar una cultura que 
inspire y que facilite el desarrollo personal, no 
debe ser una utopía.

En estas economías regenerativas e inclusivas 
encontramos a menudo frases paradójicas como 
CO2 y las desigualdades que aparentemente sin 
relación, pero que evidenciamos en los desequi-
librios en la ecología dejando huella en la casa 
común y generando brechas en las estructuras 
económicas. Los desafíos de la agricultura con 
los cambios climáticos, los conflictos de tierras, 
el crecimiento de la población mundial es uno de 
los temas de reflexión de la economía de Fran-
cisco como respuesta a vincular la justicia a la 

agricultura sostenible para preservar nuestro 
planeta. 

Estas y otras temáticas de debate son las llama-
das aldeas que se han gestado y generado como 
una necesidad en este sentir pensar y actuar de 
los jóvenes de todas las latitudes y que se hace 
cada vez más sólida buscando la igualdad, la 
equidad, el empoderamiento de modo horizontal, 
donde no se incluya y no se excluya, donde se es 
partícipe y constructor de una cultura solidaria, 
donde el otro me importa, me importa la natura-
leza, el medio ambiente, el más vulnerable.

Cuando me asignaron la asignatura de Cultura 
Solidaria, tenía la inquietud de cómo transmitir 
realmente esta cultura del encuentro que real-
mente acogiera como una familia que somos, 
la familia humana. El principio organizador de 
las antiguas sociedades humanas era, nos dice 
Durkheim, el parentesco, el sentido de familia 
extendida.

Entonces a partir del desarrollo del Syllabus de 
la asignatura de Cultura Solidaria, que promueve 
una práctica pedagógica de impacto social me-
diante la elaboración de proyectos sociales, los 
estudiantes durante el curso desarrollan sus 
proyectos sociales usando el enfoque cualitativo 
de “Investigación Acción participativa”, a partir de 
la práctica social- solidaría desde un enfoque de 
responsabilidad social universitaria, iniciamos a 
trabajar en ello.

Junto al equipo docente se formalizó lo que se 
denominó “Feria de la cultura Solidaria”, un es-
pacio que permitía la socialización y comunica-
ción de los trabajos realizados, escenario donde 
sustentan el aprendizaje adquirido, de esta forma 
el aprendizaje significativo generado por la viven-
cia generaba un impacto no solo a nivel académi-
co sino también social.

Con la llegada del covid-19 el reto se hizo más 
grande, surgió la inquietud, no solo por parte de 
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los docentes, sino también por parte de los estu-
diantes ¿Cómo hacer un proyecto social desde el 
confinamiento?, pues sin lugar a duda se logró 
hacer un trabajo muy interesante mediado por 
las TIC, es allí donde investigando las economías 
solidarias me tope con economía de Francisco, ya 
conocía anteriormente la economía de comunión 
y la economía civil que soporta sus orígenes.

Es allí, donde surgen los retos e incidencias en la 
educación y nos preguntamos: ¿Qué estrategias 
pedagógicas se pueden aplicar en la asignatura 
de Cultura Solidaria que permitan el aprendizaje 
significativo a través de las clases de modalidad 
remota?, entonces encontramos que el apren-
dizaje experiencial, así como lo denomina John 
Dewey (1938) y más recientemente David Kolb 
(1984). 

Simón Fraser University, define al aprendizaje ex-
periencial como:

la participación estratégica y activa de los es-
tudiantes en contextos en los que aprenden 
haciendo y reflexionando sobre esas activida-
des, lo que los faculta para aplicar sus cono-
cimientos teóricos a los proyectos prácticos 
en una multitud de configuraciones dentro y 
fuera del aula. Granados y García (2016)

Y siguiendo este modelo pedagógico experiencial, 
encontramos el aprendizaje servicio solidario, el 
cual nos permite desde el currículum, educar y 
por la solidaridad desde el servicio, que no es un 
asistencialismo, sino que permite generar un im-
pacto y transformación en las comunidades te-
niendo al centro la persona, su dignidad, desde 
un enfoque de sostenibilidad, No dando el pes-

cado si no enseñando a pescar, experiencias di-
rectas desde la investigación acción participativa 
que generan el círculo virtuoso del aprendizaje 
servicio solidario desde el ámbito educativo.

Como señala María Nieves Tapia: 

hoy la pedagogía del aprendizaje-servicio se 
desarrolla en todos los niveles y modalidades 
educativas, desde el Jardín de Infantes has-
ta la Universidad, en instituciones educativas 
estatales y privadas, laicas y de las más di-
versas confesiones religiosas, y en los más 
dispares contextos sociales y culturales del 
mundo. (2006, 1).

Desde este ámbito multidisciplinar del desarrollo 
del “saber ser” nos topamos con la solidaridad 
como formación axiológica experiencial de trans-
formación social,  de alto impacto, que como una 
gota cuando es atravesada por luz, genera un 
despliegue de diversos rayos, todos distintos pero 
generados de uno mismo, el aprendizaje servicio 
solidario que abarcando simultáneos aprendiza-
jes disciplinares mediante la formación axiológi-
ca y la participación ciudadana activa genera un 
encuentro respetuoso en sus múltiples acciones 
ya sean ambientales, económicas solidarias, ha-
cia el bien común, entre otros.

Generando así esta economía con alma, que des-
de su sentir pensar y actuar transforma, inspira 
no solo a jóvenes economistas, agentes de cam-
bio desde la universidad y la investigación, desde 
su desarrollo profesional y comprometido con la 
sociedad, desde los pilares fundacionales de la 
universidad la Gran Colombia y el modelo de su 
fundador Julio César García Valencia. 
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PALABRAS CLAVE: Cultura ambiental; sociedad 
holográfica; transformaciones sociales.

RESUMEN

Desde hace más de un siglo y medio las coope-
rativas nacieron para ser modelo económico al-
ternativo a los problemas suscitados por el ava-
sallante capitalismo surgido como sustitución al 
feudalismo y que generó como consecuencia la 
revolución industrial; en la actualidad frente a 
tantas problemáticas sociales, económicas, am-
bientales, planetarias, nuevamente se espera 
de estas organizaciones un gran aporte. El pre-
sente trabajo busca Identificar las posibilidades 
de transformaciones sociales que pueden ser 
asumidas o desarrolladas por las cooperativas 
involucrando la participación de los asociados 
interesados en promover la cultura ecológica, la 
supervivencia del planeta y ser parte de una so-
ciedad más colaborativa, a través de la sociedad 
holográfica como modelo de desarrollo social y 
con base en la teoría del PROUT ( Teoría social y 
económica de la utilización progresiva).

INTRODUCCION

La economía social y solidaria ha intervenido la 
sociedad desde enfoques alternativos buscando 
otra forma diferente de hacer lo económico, esto 
ha conllevado a crear un modelo de organizacio-
nes que cumplen principios y preceptos que re-
saltan la importancia de lo social, hace más de 
dos siglos muchas prácticas de unión e integra-
ción entre personas que se han sentido afectadas 
por los sistemas generados por el capital, crea-
ron grandes hecatombes mundiales, como fue 
el caso de la revolución industrial que produjo 
desempleo y pobreza; esto llevó a que las per-
sonas unieran los pocos o escasos recursos que 
poseían y así formaron lo que conocemos en la 
actualidad como organizaciones de carácter so-
cial y solidaria que nacieron como cooperativas. 

Estas organizaciones han sido dirigidas autóno-
mamente, reguladas por el Estado y reconocidas 
a nivel mundial por sus prácticas solidarias, sus 
valores específicos declarados como su filosofía 
orientadora y su aporte al mundo de la alterna-
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tiva económica sumándose a movimientos so-
ciales que buscan el respeto a las capacidades 
de sus individuos y a su búsqueda del bienestar. 
En la actualidad frente a tantas problemáticas 
sociales, económicas, ambientales, planetarias, 
nuevamente se espera de estas organizaciones 
un gran aporte.

El presente trabajo busca Identificar las posibili-
dades de transformaciones sociales que pueden 
ser asumidas o desarrolladas por las cooperati-
vas involucrando la participación de los asocia-
dos interesados en promover la cultura ambien-

tal- ecológica, la supervivencia del planeta y ser 
parte de una sociedad más colaborativa, para 
muchos, llamada la sociedad holográfica. Se pre-
tende responder este interrogante: 

¿Qué significan y que implican para las coopera-
tivas, las posibilidades de transformaciones so-
ciales que fortalezcan la promoción de la cultura 
ambiental-ecológica y del servicio a la comunidad 
a través del desarrollo de la sociedad holográfica 
como modelo de desarrollo social y con base en 
la teoría del PROUT? (teoría social y económica de 
la utilización progresiva)

ESTADO DEL ARTE: 

Es de advertir que se plantea un estado del arte inicial sobre la materia en estudio.  

 AUTOR
OBJETO DE 

ESTUDIO
AÑO, PAIS RESULTADOS

•	Luisa 
Margarita 
Miranda 
Murillo

Hacer una 
descripción de la 
cultura ambiental 
abordada desde 
las dimensiones 
de valor, creencias, 
actitudes y 
comportamientos 
ecológicos.

(2014) Colombia. 
Corporaciòn Universitaria 
Lasallista

La cultura ambiental es la forma como los seres 
humanos se relacionan con el medio ambiente, y 
para comprenderla se debe comenzar por el estu-
dio de los valores; estos, a su vez, determinan las 
creencias y las actitudes y, finalmente, todos son 
elementos que dan sentido al comportamiento am-
biental. Por lo tanto, la educación ambiental debe 
estar enfocada de acuerdo con las características 
propias de la comunidad,

Aldana 
Vásquez. 
Lizet Carolina 
Méndez. 
Miguel 
Ángel Rivera 
González. 

Responsabilidad 
social en las 
empresas 
cooperativas.

(2016) Universidad 
Cooperativa de Colombia.

Al desarrollar las cooperativas la Responsabilidad 
Social incorporan en sus procesos de gestión el 
cumplimiento con mayor eficacia de sus Valores 
y Principios Corporativos y esto formaría parte 
integral de la estrategia de negocio como el valor 
agregado a su imagen y la sostenibilidad de la 
misma en el mercado.

Jiménez Silva, 
Walter Ramiro

Desarrollo de 
un modelo de 
responsabilidad 
ambiental de las 
cooperativas de 
ahorro y crédito 
de Ambato para 
las operaciones de 
microcrédito.

(2015) Pontificia 
Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ambato.
https://repositorio.
pucesa.edu.ec/
handle/123456
789/1496

Conclusiones • Se determina que en las institu-
ciones financieras no existe un análisis integral 
de la responsabilidad ambiental, lo cual limita su 
desarrollo organizacional en el entorno generando 
esto un estancamiento. • No existe en el mercado 
un modelo de responsabilidad ambiental en los 
procesos de calificación y otorgación lo cual limita 
la generación de ventajas competitivas. • El mane-
jo financiero no cuenta con un modelo de gestión 
orientado a generar responsabilidad social y am-
biental de tal manera que la imagen institucional no 
es optimizada en el medio.

https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1496
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Reynaldo 
Jiménez 
Guethón

Las 
transformaciones 
en el movimiento 
cooperativo 
cubano. Su 
impacto en el 
desarrollo social 
cubano.

(2013) Revista Electrónica 
Estudios del Desarrollo 
social: Cuba y América 
Latina.

Conclusiones: Es de vital importancia para el país 
la implementación correcta de los Decretos-Leyes 
300 y 305, existe una necesidad de cada día ir dismi-
nuyendo todas las tierras ociosas e improductivas 
que hasta hoy tienen los territorios, hay que au-
mentar los rendimientos agrícolas por hectáreas, 
capacitar y buscar nuevas formas de gestión acor-
des a los tiempos que vive la sociedad cubana, todo 
lo cual se refleja en la correcta implementación de 
los lineamientos aprobados en el VI Congreso del 
Partido.

Suset, A, 
Machado, 
Hilda, 
Miranda, 
Taymer, 
Campos, 
Maybe, 
Duquesne, 
P, Sánchez, 
Tania, Lamela, 
L, Mesa, AR, 
Reyes, F, 
Nodarse, F, & 
Sardiñas, JA

Empoderamiento 
y cambio social 
a partir de la 
participación y 
el fomento de 
capacidades. 
Estudio de 
caso en tres 
cooperativas 
agropecuarias.

(2010) Empoderamiento 
y cambio social 
desde la partiación 
y el desarrollo de 
capacidades. Estudio de 
caso en tres cooperativas 
de producción 
ganadera. Pastos y 
Forrajes , 33 (4), 1. 
Recuperado en 10 de 
octubre de 2021, de 
http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0864-
03942010000400010&lng
=es&tlng=en.

Conclusiones: El cooperativismo se perfila como 
una alternativa viable en la actualidad, en función 
de solucionar las limitaciones existentes en la pro-
ducción agropecuaria en el contexto cubano, debi-
do a su predominio en la estructura agraria, fun-
damentalmente por la cantidad de fuerza laboral 
y áreas de cultivo que utiliza y las potencialidades 
para diversificar la producción, entre otras cuestio-
nes.

Ante los efectos desarticuladores y desestructu-
radores de la globalización, con consecuencias 
nefastas en las zonas rurales y las entidades agro 
productivas asociadas, se materializan formas al-
ternativas de relaciones, diversos estilos de vida, 
nuevas y particulares formas de producción, in-
tercambio y consumo, los cuales no pueden ser 
comprendidos y atendidos sin considerar procesos 
como el empoderamiento, sustentado en la parti-
cipación real y la utilización de las potencialidades 
del capital social (confianza, reciprocidad y coope-
ración) para favorecer la productividad, solucionar 
las problemáticas que los afectan comúnmente y 
contribuir con la satisfacción de las necesidades 
humanas.

OBJETIVO GENERAL: Identificar las posibilidades 
de transformaciones sociales que permitan que 
las cooperativas en Colombia fortalezcan la pro-
moción de la cultura ecológica y del servicio a la 
comunidad a través del desarrollo de la sociedad 
holográfica como modelo de desarrollo social y 
con base en la teoría del PROUT. 

METODOLOGIA.La propuesta aborda el método 
del enfoque histórico, hermenéutico y crítico, de 
carácter cualitativa, dado su fecunda articulación 

de las dimensiones histórica, cultural, socio-eco-
nómico, y contextual que se reflejan en este tra-
bajo. Es por ello que, en el marco de una investi-
gación cualitativa según Gadamer, esencialmente 
un proceso creativo en el cual el observador, al 
penetrar en el modo ajeno de existencia, enrique-
ce su propio conocimiento de sí mismo median-
te la adquisición del conocimiento de los otros." 
(Giddens, 1987, p. 55). Se hace conveniente el uso 
de técnicas hermenéuticas basado en estudio de 
casos de las cooperativas resaltando las agro-
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pecuarias, involucrando el estudio de   la cultura 
de una organización a partir de la observación de 
tres niveles: El primer nivel se enfoca en el entor-
no físico y social de las cooperativas. El segundo 
nivel en los valores, especialmente que reflejan 
la manera en que en las cooperativas deben rela-
cionarse con los asociados, a través de acciones 
que creen la cultura ecológica y la búsqueda de 
la supervivencia planetaria. El nivel tres hace re-
ferencia a las presunciones subyacentes básicas, 
que permiten la solución al problema ambiental 
en general, permitiendo comparar a partir de 
estos niveles, la visión comparada de lo que se 
busca con las comunidades ya identificadas como 
transformadas o sociedades Holográficas y los 
logros alcanzados en la actualidad.

MARCO CONTEXTUAL

LAS COOPERATIVAS.

El referente Mundial:  Recordando los plantea-
mientos de las cooperativas en el año 2012, en 
palabras del Secretario General de las Naciones 
Unidas Banki-Moon (noviembre de 2011 Ginebra 
Suiza) en el lanzamiento del año internacional de 
las cooperativas, planteó en su discurso que las 
cooperativa “son un recordatorio para la comu-
nidad internacional de que es posible perseguir 
a la vez la viabilidad económica y la responsa-
bilidad social, en estas palabras se sintetiza el 
modelo empresarial cooperativo y su capacidad 
para construir un mundo mejor”; así mismo la 
Presidenta de la ACI Pauline Green en este mis-
mo  lanzamiento, se refirió al documento base de 
la cumbre mundial por el desarrollo social de las 
Naciones Unidas en Copenhague 1995,  refleja 
que por casi 200 años las cooperativas han crea-
do empleo en todas partes del mundo y que ac-
tualmente más de 1.100 millones de ciudadanos 
del mundo están empleados por una cooperativa.

El referente del modelo cooperativo: El mode-
lo cooperativo es la opción que ofrece las bases 
para conseguir una forma más sostenible de ha-

cer negocios, lo que diferencia este modelo de 
otros es que todas las cooperativas, ya sean de 
pequeños agricultores o una gran cooperativa 
de consumo, o de ahorro y crédito, comparten 
los valores de democracia, solidaridad, equidad, 
autoayuda y autorresponsabilidad, creando nego-
cios que ofrecen más bienestar en oposición a la 
maximización de beneficios en provecho de unos 
pocos”.

En la actualidad se pretende que el aporte del 
modelo de las cooperativas se oriente al desa-
rrollo social, hacia su impacto social, para avan-
zar en un modelo empresarial sólido,  que dé 
respuestas  en los muchos países que parecen 
hoy se debaten en el hambre sus comunidades, 
países en los que ni siquiera las condiciones cli-
máticas ayudan a la sobrevivencia como raza hu-
mana; un modelo en el que la economía alterna-
tiva permita  el despertar a la conciencia  de una 
economía de carácter más social,  un modelo que 
sea solidario con el planeta y sus habitantes, que 
fomente  la Cultura Ambiental, el problema del 
progresivo deterioro ambiental y social se ha atri-
buido a ciertas creencias o formas de ver el mun-
do que establecen, en gran parte, los valores y 
las actitudes con respecto al medio ambiente y a 
los otros seres humanos que generarán determi-
nados comportamientos o conductas ecológicas. 
Todo esto en conjunto determina la cultura am-
biental que identifica a los pueblos, una sociedad 
con una identidad propia, basada en tradiciones, 
valores y conocimientos (Miranda, 2013). 

Asimismo, Roque (2003, p.10) dice que la cultu-
ra es un patrimonio y un componente del medio 
ambiente; por lo tanto, su conservación es un 
derecho soberano de cada pueblo. Todas las ca-
racterísticas de la cultura están influenciadas por 
el entorno natural en el que se desarrolla la so-
ciedad; este entorno tiene una gran influencia en 
el carácter de identidad cultural de los pueblos. 
Por lo tanto, cada civilización deja huella en sus 
recursos naturales y en su sociedad de una for-
ma específica, y los resultados de ese proceso de 
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transformación determinan el estado de su me-
dio ambiente. 

En “Otra Economía es posible” Castells (2017, p. 
17) detalla las prácticas económicas alternati-
vas surgidas en los años posteriores a la crisis 
financiera global del 2008 y en simultaneidad con 
la aparición de movimientos sociales en red. El 
principal argumento es que la economía es una 
práctica humana re programable, tal como lo son 
las redes y que por ende si bien el contexto es el 
de un capitalismo informacional global en crisis 
permanente, existe una posibilidad de mejorar 
la vida cotidiana de aquellos que viven entre la 
permanente tensión de los flujos globales, y los 
espacios locales a partir de dichas prácticas. La 
propuesta es la de construcción de valor, de re-
des de solidaridad y de resiliencia en las ciuda-
des, entre otras.  

Aftermath (2012) explica que el contexto es el de 
una crisis económica y social que ha dado sur-
gimiento, en los últimos años, a respuestas di-
versas promovidas por movimientos sociales y 
grupos de ciudadanos alrededor del mundo. Este 
análisis del contexto global post crisis ya había 
sido iniciado y plantea la necesidad de desarro-
llar economías y sociedades sustentables.

En el texto “Despues Del Capitalismo” Dada 
(2014) expone que en América Latina y en el mun-
do entero crece rápidamente un movimiento a fa-
vor de la democracia económica basada en las 
cooperativas y las economías locales.  Después 
del capitalismo, inspirado por la Teoría de la Uti-
lización Progresiva (PROUT) de PR Sarkar, ofrece 
una visión convincente de un modelo sostenible y 
equilibrado que empodera a los individuos y a sus 
comunidades. 

LAS TRANSFORMACIONES 
SOCIOECONOMICAS

Aspectos conducentes a entender cómo se dan 
las transformaciones de la economía  basadas 

en los tres factores generadores de riqueza: la 
tierra, el capital y el trabajo, propuesto por Adan 
Smith exponente de la economía clásica y de 
la filosofía de la economía (Roll, 1978, p. 13), la 
economía desde los procesos de producción dis-
tribución y consumo, de bienes y servicios, sin 
importar las afectaciones al planeta, a la huma-
nidad y a los recursos naturales. Estas son las 
transformaciones que requiere hoy la economía:  
producir, distribuir y consumir bienes o servicios, 
en sostenibilidad ambiental, con sistemas autóc-
tonos, optimizar los recursos, cuidar la ecología, 
no acelerar el cambio climático, buscar el equili-
brio de la especie humana con los recursos de su 
entorno. 

Esta transformación también se da en lo social y  
busca recuperar el espacio de lo humano, de la 
naturaleza, el espacio de lo urbano se ha vuelto 
caótico y controlado, la economía del capital ya no 
responde a las necesidades de la población, ni al 
control estatal, los bancos no arriesgan su dinero 
porque saben del riesgo de no recuperarlo. 

La mirada desde una visión sistémica tiene en 
cuenta que los problemas se refieren a un siste-
ma con muchos componentes como son la rea-
lidad de la supervivencia del planeta, la realidad 
económica y las problemáticas sociales de la hu-
manidad. Se requiere contar con comunidades 
socialmente organizadas para disponer de mo-
delos alternativos económicos, pensados desde 
la innovación social con emprendimientos solida-
rios apoyados por organizaciones donde prime la 
asociatividad, orientada a despertar consciencias 
colectivas de beneficio al planeta; recuperar el 
espacio y la filosofía de vida del trabajo o labor 
que todo individuo debe disfrutar, estos aspectos 
contemplan los conceptos del desarrollo en lo 
social y en lo comunitario.

Transición a la economía de recursos

La transformación de la sociedad la economía 
está avanzando hacia el uso de la economía de 
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los recursos, como ya lo demuestran países eu-
ropeos que cuentan con comunidades dedicadas 
al autoabastecimiento a través de sus huertas 
caseras, a la producción de energía con paneles 
solares, transporte sin contaminación como los 
trenes de auto impulso en el Japón, incremento 
de fincas de producción limpia sin el uso de ve-
nenos ni contaminantes, entre muchas prácticas 
que ayudan al sostenimiento del planeta.  

Según More Olivares (2014) la economía como 
ciencia no resuelve el problema del hambre y la 
miseria en el mundo contemporáneo, en ese or-
den de ideas, la economía debe hacer una revi-
sión, una reformulación, una redefinición de sus 
estructuras lógicas, las cuales fueron estableci-
das en forma aislada e independiente del sistema 
total en que interactúan y siendo respetuosa de 
diversos aspectos de pensamiento contempla-
dos en otras ciencias sociales para engendrar un  
paradigma más complejo acorde con la realidad 
humana. 

El nuevo paradigma emergente debe ser tan in-
tegral que permita superar pobreza y enferme-
dades, sin anular las puestas de sol o los colores 
del arco iris, de manera que permita superar la 
ingenuidad, la arrogancia, salir de la asfixia re-
duccionista y entrar en la lógica integral de una 
ciencia económica universal y verdaderamente 
interdisciplinaria. Cuando el sistema de valores 
materiales y espirituales se construye a partir del 
uso racional de los recursos naturales, basado 
únicamente en necesidades reales, la sociedad 
está orientada hacia el desarrollo sostenible (Ro-
que, 2003, p. 10).

LA SOCIEDAD HOLOGRAFICA

Algunos autores plantean la complejidad desde 
la formas organizadas de trabajar, la información 
basada en la holografía,  Navarro señala:

La noción de complejidad no admite una apro-
ximación simple. Las realidades complejas 

son tanto proceso como resultado, mecanis-
mos generativos subyacentes al igual que 
producto manifiesto de los mismos. Uno de 
esos mecanismos generadores de compleji-
dad, el  modelo de organización holográfico es 
una forma de organización en la que, como se 
verá, las partes que componen una determi-
nada realidad contienen información acerca 
de la totalidad de la misma y por ello, son en 
cierto modo capaces de constituir tal reali-
dad autónomamente, cada una por su cuenta. 
(1997, p. 1).

Para Morgan (1998, p. 90) la organización holo-
gráfica tiene algunas de sus características en 
los grupos autónomos esto permite que orga-
nizaciones innovadoras extienden este principio 
holográfico para reestructurar muchas secciones 
de sus operaciones. Los pilares de la sociedad 
holográfica buscan desarrollar un sentido com-
partido de identidad, de misión y de cultura. Es 
una estructura de sentido compartido de totali-
dad institucional o corporativa.

Mediante la holografía la integración de personas 
y recursos se basa en la totalidad, crean juntas y 
se integran formando juntos una fuente de rique-
za, aprovechan el uso de la inteligencia artificial 
orientada al ser humano y al bienestar de las po-
blaciones. Para decidir participar en un modelo de 
organización holográfica se necesita conocer las 
dificultades que se tiene en la actualidad y querer 
trascenderlas para crear una realidad nueva.

Para construir una sociedad holográfica, con mo-
delos de organización holográfica  se requieren 
ciertas características como son el que los in-
tegrantes de dicha sociedad resuenen con una 
realidad; que se puedan constituir en estructuras 
sociales que den cuenta de esa realidad; que los 
sujetos que las conforman posean habilidades 
capacidades y destrezas comunes con principios 
comunes de convivencia para que sus destrezas 
sean puestas al servicio de dicha comunidad para 
conformar una nueva realidad social humana. 
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Las organizaciones sociales y solidarias se ca-
racterizan por ser grupos autónomos, receptivos 
a este tipo de organización, en la actualidad se 
constituyen muchas entidades sin ánimo de lucro  
que buscan crear una nueva  realidad basada en 
el compromiso social que hace prioridad la edu-
cación , la vida familiar y las artes, conforme  al 
sueño de las cooperativas basadas en el modelo 

del bienestar social, de Prabhat Ranjan Sarkat 
(1959) en su   teoría social y económica de la utili-

zación progresiva PROUT.

Sociedades que se plantean desde la sociedad 
holográfica:

HALLAZGOS. 

Tipo de 
sociedad 

holografica
País- regiòn

Característica de esta 
sociedad.

Resultados

Proyecto 
VENUS

Estado de 
la florida , 
EE.UU

The Venus Project es una 
organización fundada por 
los estadounidenses Jacque 
Fresco y Roxanne Meadows. 
Registrada como The Venus 
Project Inc.  y como asocia-
ción sin ánimo de lucro Futu-
re by Design Inc.   en el estado 
de Florida, EE.UU. 

Una propuesta ecosocial del 
siglo XXI.

http://www.knowsquare.es/
o2/item/el-proyecto-venus-
mas-alla-de-la-politica-la-
guerra-y-la-pobreza-articulo

Todas las maravillas de la ciencia y la tecnología, todas 
las maravillas electrónicas y mecánicas, son sólo mu-
chos millones de toneladas de basura si no enriquecen 
las vidas de las personas” Jacques Fresco. Hace ya un 
par de años y a través de un buen amigo con el que 
comparto multitud de inquietudes, entre otras cosas, 
conocí a Jacques Fresco, precursor de lo que podría-
mos considerar la ingeniería de factores humanos, 
además de inventor de un amplio espectro de especia-
lidades, innovaciones biomédicas o sistemas sociales 
integrados.
Uno de los pilares del pensamiento y visión de Jacques 
Fresco es el Proyecto Venus. A través de este proyecto, 
se hace un llamamiento hacia un enfoque directo 
para el rediseño de una cultura en la que problemas 
como la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda, la 
degradación medioambiental y el sufrimiento humano 
innecesario no se ven sólo como evitables, sino como 
completamente inaceptables.

EL MOVI-
MIENTO 
ZEITGEISST

En Estados 
Unidos des-
de 1990 el 
movimiento 
Zeitgeisst 
promovido 
por Peter 
Joseph.

Tiene capí-
tulos a nivel 
centro y 
Suramérica: 
Costa Rica. 
Colombia.

El movimiento Zeitgeisst, es 
un movimiento social que 
propone una transición hacia 
una economía basada en los 
recursos de acuerdo con la 
capacidad de sustento de la 
tierra.

https://vimeo.com/chan-
nels/380525

Aboga por una nueva estructura social, la cual ve a la 
tierra como un solo organismo y reconoce que un orga-
nismo en guerra consigo mismo esta condenado – Carl 
Sagan.

Reconoce que el sistema económico es obsoleto. Mo-
delo con enfoque holístico global que motiva la colabo-
ración en medio de la competencia. Relación  simbióti-
ca de la sociedad con la naturaleza.
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El grupo 
Ubunto de 
Afrika.

Sudafrika Ubunto: yo soy porque somos 
significado  en la cultura 
Xhosa .

Ubuntu es una regla ética 
sudafricana enfocada en la 
lealtad de las personas y 
las relaciones entre éstas. 
La palabra proviene de las 
lenguas zulú y xhosa. Ubuntu 
es visto como un concepto 
africano tradicional. Nel-
son Mandela explica lo que 
significa la palabra Ubuntu 
conoció la tribu de los Xulu  
como una filosofía que apoya 
los cambios que él cree que 
son necesarios para crear un 
futuro que sea económico y 
ambientalmente sostenible, 
se encargó de promover esta 
filosofía.

https//urbunto+Afrika+&tb-
m=isch&ved=2ahUKEwik1e-
Deq8HzAhWOhOAKHU-K

Desarrollan la  filosofia de la cooperación y la solidari-
dad para construir puentes, trabajan bajo el concepto 
del liderazgo del servicio. Buscan enseñar humanidad 
al mundo, educación basada en valores, consideran 
que UBUNTO es el espíritu de la humanidad para re-
descubrir el arte de vivir en armonía.

REPUBLICA 
LIBRE DE 
LIBERLAN

Croacia y 
Serbia. Pe-
nínsula Bal-
cànica

El país más raro del mundo: 
Liberland, la nación donde 
no vive nadie Está enclavado 
entre Croacia y Serbia, tiene 
7 km cuadrados, y posee 
presidente, bandera, himno y 
moneda. Tiene más de medio 
centenar de representantes 
en el mundo, incluido Ar-
gentina, sus ciudadanos no 
pagan impuestos.

https//search?q=liberlan-
d&tbm=isch&source=iu&ic-
tx=

Liberland es una micronación, un pequeño país situa-
do entre Croacia y Serbia. Y  dispone de poco más de 
7 km cuadrados de territorio. Esa pequeña parcela de 
tierra situada entre ambos territorios, tiene presiden-
te: se llama Vit Jedlicka, miembro del partido checo de 
ideología liberal Ciudadanos Libres. Su primera medi-
da como presidente le granjeó muchas simpatías:  el 
pago de impuestos es "voluntario".A continuación de-
claró que  no existiría  jamás un ejército  y que el país 
era neutral en los conflictos internacionales. "Quería 
fundar un país distinto: donde se vivieran todas las li-
bertades, fuera del alcance de las fuerzas políticas y 
que existe en otras partes del mundo como Singapur 
o Hong Kong, pero no en el centro de Europa", le dijo 
Jedlicka a BBC Mundo. Presidente de liberland.
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ALDEAS 
ECOLOGI-
CAS

1991 se 
empiezan a 
desarrollar 
en Escocia .

Las Aldeas ecológicas en las 
que su trabajo comunitario 
está centrado en sembrar, 
recoger, y en general en cul-
tivar para su subsistencia, 
construir sus casas usando 
energías renovables.

https//: =ecoaldeas+ecologi-
cas&tbm=isch&ved= 

Las ecoaldeas como alternativa ecológica: Las ecoal-
deas son pequeñas comunidades autosuficientes que 
viven por y para el medio natural. Existen unas 10.000 
en todo el mundo, se desarrollan sobre todo en áreas 
rurales y sus habitantes construyen sociedades basa-
das en la cooperación, el autoconsumo, las energías 
renovables y los materiales ecológicos. 

LAS ECOALDEAS O COMUNIDADES ECOLÓGICAS El ori-
gen de estas villas es incierto, pero su reconocimiento 
internacional se produjo en 1995 durante un encuentro 
en Escocia de Eco aldeas de todo el mundo. De este 
simposio nació la Red Global de Ecoaldeas (GEN), que 
estableció las bases del movimiento actual y ejerce 
hoy de puente entre los miles de proyectos que hay 
repartidos por los cinco continentes. Robert Gilman, 
filósofo estadounidense y uno de los principales 
teóricos de estas comunidades ecológicas, las definió 
en 1991 como  asentamientos humanos con todo lo 
importante para la vida, que promueven un desarro-
llo saludable,  resultan sostenibles a futuro y cuyas 
actividades transcurren en total armonía con la 
naturaleza.

El desarrollo de las Ecoaldeas se sustenta en un prin-
cipio fundamental: el cuidado de las personas y del en-
torno. Propone un modelo de vida solidario y ecológico, 
donde los miembros de una comunidad se ayudan para 
crear sociedades más éticas, justas e igualitarias.

Eco Aldea 
Feliz

Colombia. 
Líder Carlos 
Rojas.

Colombia con la Eco aldea 
feliz en Cundinamarca que 
reúnen familias que pasan 
de la ciudad al campo.

https://www.google.com/
search?q=ecoaldea+feliz+co-
lombia+ 

Apenas a hora y media de Bogotá la historia se invierte. 
Ya no se trata de campesinos desplazados por la vi-
olencia que huyen del campo a la ciudad, sino de un 
grupo de jóvenes que van de la ciudad al campo, bus-
cando en la armonía con la naturaleza una nueva forma 
de vida. Muy cerca de San Francisco (Cundinamarca), 
una pequeña comunidad de apenas 30 personas se en-
trelaza en armonía con la naturaleza y construye so-
ciedad alrededor de ella. Se trata de Aldea Feliz, una 
ecoaldea que pone en práctica un modo de vida propio 
de las sociedades antiguas, cuando el ser humano 
vivía en pequeñas tribus y se dedicaba a la caza y a la 
siembra. Para ellos el futuro es volver al pasado. En 
una ecoaldea, además de mantener una relación am-
igable con el medio ambiente, la comunidad tiene sus 
propios mecanismos de autogobierno, de educación, 
de economía colaborativa y de convivencia pacífica. 
Los ecoaldeanos no buscan vender su trabajo por un 
salario sino que siembran para su familia y para la co-
munidad, generan un fuerte vínculo de solidaridad que 
fortalece las relaciones humanas, redefine el valor del 
dinero y reconstruye el valor del campo”, explica Carlos 
Rojas, un arquitecto que en 2006, agobiado por la vida 
en la ciudad, lideró la fundación de Aldea Feliz junto a 
un grupo de jóvenes bogotanos.
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LOS PRINCIPIOS DEL PROUT

Con los cambios actuales, se requiere de un para-
digma emergente, desde lo integral en la econo-
mía, el evento mundial que paralizó a la humani-
dad, también afectó la economía, que no acaba de 
repensarse  y que vuelve a las bases  de preceptos  
PROUT, que poco se han seguido, determinados 
en 1959 y planteados por Prabhat Rantan Sarkat, 
conocida como la teoría social y económica de la 
utilización progresiva, que es un sistema  econó-
mico autosuficiente que busca el no crecimiento 
económico y la no acumulación de la riqueza, de-
sarrollando comunidades autosuficientes.

Este enfoque tiene como meta el crecimiento hu-
mano, que satisfaga  las necesidades básicas, a 
través de democracia económica, que desarrolle 
la pequeña empresa que ponga límites a la acu-
mulación de riqueza, es un modelo de desarrollo  
social que su enfoque es lo pequeño; el PROUT 
es la posibilidad de utilizar las potencialidades 
o capacidades  Intuitivas  e intelectuales,  de los 
seres humanos de forma práctica; es una mar-
co de referencia basado en valores humanistas 
que tiene como objetivo proporcionar el cuidado  
adecuado a cada ser del planeta, humano, vege-
tal o animal; son los nuevos fundamentos para 
la reconstrucción social, se trata de resolver el 
problema de los requisitos mínimos; evitar la no 
utilización y la mala utilización de la propiedad 
para garantizar las necesidades vitales mínimas 
de la humanidad.

Relación entre el enfoque de sociedad holográ-
fica y el enfoque PROUT.

El enfoque de la teoría del PROUT es la posibilidad  
de utilizar potencialidades metafísicas y espiritua-
les de los seres humanos de forma práctica, su au-
tor Sarkar propone  una economía progresista y de 
desarrollo social, considerados fundamentos para 
la reconstrucción social basada en organizaciones 
pequeñas; la sociedad holográfica busca que sus 
integrantes decidan lo que es prioritario y que tipo 

de racionalización aplicar para decidir sobre un 
problema específico que afectan a las pequeñas 
comunidades conformadas por  amigos, vecinos, 
familiares, que están siendo afectados por un mis-
mo problema; se ubica un lugar de reunión cer-
cano  a donde se genera el problema específico, 
y allí conversan para ayudarse, inspirarse y crear 
una solución entre todos; encontrada la solución 
donde podrán los esfuerzos de sus potencialida-
des para resolverlo ya no se darán más reuniones 
entre los participantes que pusieron su esfuerzo;  
cuando aparezcan más problemas, necesidades 
o urgencias serán otros los afectados y harán lo 
mismo, esto es lo que el PROUT  considera como 
economía progresista.

El enfoque PROUT plantea como enfrentar la 
transformación actual de la sociedad a través de 
cambiar la perspectiva de actuar a nivel perso-
nal,  para buscar la totalidad a través de integrar 
las potencialidades de los participantes que in-
tegran las organizaciones,  quienes buscan una 
vida sencilla evitando incurrir en lo no esencial; 
en la sociedad holográfica se practica la teo-
ría PROUT, desmontando sistemas de creencias 
para adaptarse al uso adecuado de los recursos 
planetarios, con prácticas basadas en valores éti-
cos y espirituales que integren  las necesidades 
básicas desde lo humano y desde los recursos 
planetarios, en el abordaje de las necesidades 
ontológicas de las diversasespecies, para fomen-
tar sistemas sostenibles y trabajar  necesidades 
básicas  dentro del tejido de la sociedad. La so-
ciedad holográfica lo incluye todo por igual todos 
forman parte de la decisión a tomar, todos apor-
tan a la comunidad con el conocimiento y con el 
trabajo, aman la naturaleza como un ser vivo, su 
esencia se basa en que el todo está en la parte y 
la parte está en el todo; para la teoría del PROUT 
este es el desarrollo social.

En las cooperativas esta relación se planteó 
desde el modelo económico del PROUT capítu-
lo 3 principios generales del sistema económico 
Proutista Sankar (2001). Planteando el enfoque 
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de 3 niveles: en el nivel público plantea que las 
transacciones económicas se hagan a través de 
cooperativas de productores y consumidores;  en 
el nivel de entidades sin ánimo de lucro plantea 
que el excedente de este tipo de sociedades  se 
distribuya a las personas de la sociedad; en el ni-
vel político plantea que las comunidades coope-
rativas se promuevan como un modelo ideal para 
la sociedad, en el que lo principal son las nece-
sidades de la comunidad que alberga, con una 
economía basada en el consumo consciente real 
y necesario que pueda asegurar  la satisfacción 
de las necesidades básicas.

En la actualidad las cooperativas pueden hacer 
su aporte a crear consciencia planetaria y buscar 

transformar la sociedad y la economía, no solo 
desde las cooperativas agrícolas que ya promue-
ven su experiencia de llevar el campo a la ciudad  
a través de las huertas caseras  que aportan a la 
seguridad alimentaria, a través del proceso natu-
ral de cosechar, abonar y consumir, velando por 
la producción  limpia, contando con el aporte del 
comité de educación quien velará y educará en el 
control de calidad, capacitando a los participan-
tes en producción limpia  y promoviendo la inte-
gración entre varios participantes en el programa 
de huertas caseras, para que sean unos los que 
cultiven diferentes verduras, hortalizas, frutas  y 
que la cooperativa establezca una estrategia de 
consumo entre los demás asociados.    

CATEGORIAS

CATEGORIA DIMENSIÓN CONCEPTUAL DIMENSION OPERACIONAL

Cultura Ambiental Identifica en las cooperativas con una identi-
dad propia, basada en tradiciones, valores y 
conocimientos orientados a velar  por el me-
dio ambiente que juntos  hacen parte de la 
cultura ecológica.  

La cultura tiene influencia en el carácter de 
identidad cultural de los asociados a través 
de  acciones que dejan huella en los recursos 
naturales de una forma específica,

Que significado adquiere para los integran-
tes de la cooperativa el medio ambiente.

Cual es el entorno de la cooperativa y su me-
dio ambiente relacionado.

Como se identifican sus integrantes con ac-
ciones hacia la mejor calidad del medio am-
biente.

Se tiene en cuenta la cultura ecologca.

Transformaciones so-
cioeconómicas.

Estas son las transformaciones que requiere 
hoy la economía:  producir, distribuir y con-
sumir bienes o servicios, en sostenibilidad 
ambiental, con sistemas autóctonos, optimi-
zar los recursos, cuidar la ecología, no acele-
rar el cambio climático, buscar el equilibrio 
de la especie humana con los recursos de su 
entorno. 

Existen Proyectos de responsabilidad social 
empresarial con el uso adecuado de los re-
cursos.

Se vela en la cooperativa por la sostenibili-
dad ambiental  cuidando el uso adecuado de 
os recursos naturales como el agua.

Existen propuestas alternativas para evitar 
la contaminación ambiental 

Hay Apoyo a iniciativas de emprendimientos  
solidarios orientados a no acelerar el cambio 
climático..

LAS POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN COLOMBIA, DESDE LA SOCIEDAD HOLOGRÁFICA Y EL PROUT.



74

Sociedad holográfica Los integrantes de dicha cooperativa resue-
nan con una realidad; que se puede consti-
tuir en estructuras sociales que den cuenta 
de esa realidad; que los sujetos que las con-
forman posean habilidades capacidades y 
destrezas comunes con principios comunes 
de convivencia para que sus destrezas sean 
puestas al servicio de dicha comunidad para 
conformar una nueva realidad social huma-
na. 

Se hacen talleres para entender la necesidad 
de un cambio de consciencia para proteger 
el planeta.

Se pueden plantear acciones que desarrollen 
las habilidades y talentos de los integrantes.

 Se conocen los problemas sociales y econó-
micos de los integrantes.

A MANERA DE CONCLUSION

Es un momento de cambio de sociedad, la huma-
nidad pasa de estar hacinada en las grandes em-
presas a pasar a ser trabajadores virtuales. Este 
cambio ha llevado a que la humanidad centre sus 
necesidades en alimentación, vivienda, salud y 
la familia se convierte en lo más importante; ac-
ciones que en las cooperativas se convierten en 
mejora de sus procesos de integración con las 
familias de los asociados, con el entorno, con la 
comunidad.

Esta transformación social busca recuperar el 
espacio de lo humano, de la naturaleza, el espa-
cio de lo urbano se ha vuelto caótico y controlado, 
la economía del capital ya no responde a las ne-
cesidades de la población, ni al control estatal, los 
bancos no arriesgan su dinero porque saben del 
riesgo de no recuperarlo, la necesidad de trans-
formación de la economía es urgente debido a la 
necesidad de cuidar de los recursos naturales. 

El nuevo paradigma emergente debe ser tan 
integral que permita superar pobreza y enfer-

medades, salir de la asfixia reduccionista y en-
trar en la lógica integral de una economía que 
realmente esté al servicio del ser humano y del 
planeta.

Se necesita desarrollar la conciencia global con 
procesos colectivos sociales interiorizando la im-
portancia de la comunidad, avanzar en la econo-
mía basada en los recursos, teniendo en cuenta 
la sostenibilidad de la vida humana con un méto-
do que conlleve al diseño de la nueva sociedad. A 
nivel  mundial crece cada día más el número de 
personas que estan interesadas por formas de vi-
vir en organizaciones, que se conforman en socie-
dades holográficas, esto también se puede con-
vertir en  una prospectiva de la economía social 
y solidaria, cuya meta sea lograr la supervivencia 
con los recursos planetarios, con un sistema de 
producción que permita conservar los recursos 
naturales, esto es usarlo sin desgastarlo; permi-
tiéndole a los seres humanos tiempo de trabajo 
que permita el ocio y el disfrute de lo social de tal 
manera que se logren encontrar las capacidades 
y habilidades de los seres humanos, no solo para 
el trabajo, también para el buen vivir. 
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RESUMEN

Bajo la dirección del autor de la presente po-
nencia, desde comienzos del presente siglo, se 
vienen produciendo en la Asociación Antioqueña 
de Cooperativas una serie de informes periódi-
cos (frecuentemente de carácter anual) sobre el 
comportamiento o desempeño de las empresas 
de economía solidaria presentes en la región. 
Esta ponencia, pretende realizar un ejercicio de 
evaluación respecto de la producción de un ins-
trumento que pueda ser replicado en regiones 
colombianas.

Se considera que estos estudios, de tipo descrip-
tivo, están previstos para contribuir a recono-
cer el estado de la economía solidaria por cada 
ejercicio económico, de manera general o en 
sus dimensiones sectoriales; y también pueden 
ser utilizados para descubrir variables particu-
lares del desenvolvimiento de estas organiza-
ciones empresariales y sus tendencias de corte 
macroeconómico. En general se han dividido en 
dos grandes tipos caracterizadores: a)  estudios 
específicos sectoriales; b) estudios de gestión 
social. Así mismo, estos estudios contribuyen a 
la formación de argumentaciones políticas para 
realizar acciones de defensa e interlocución, de-

terminando las relaciones con los organismos 
gubernamentales. En la experiencia de la región, 
se han considerado como estudios de este carác-
ter: los informes estadísticos anuales con cober-
tura departamental (desagregados por subregio-
nes) y los estudios quinquenales de gestión social 
del cooperativismo departamental y local.

Con base en esta experiencia, se pretende, con 
esta ponencia, producir lineamientos para la 
producción de observatorios regionales toman-
do en cuenta las variables experimentadas en 
Antioquia.

PALABRAS CLAVES: observatorio socioeconómico, 
economía solidaria, desarrollo territorial.

PRESENTACIÓN

No han sido muy extensos los estudios sobre el 
tema de los observatorios sociales y mucho me-
nos para aquellos orientados a un reconocimiento 
de contextos y evoluciones de la economía social 
y solidaria. Sin embargo, desde los años sesenta 
del siglo XX se han forjado procesos y elementos 
teóricos y metodológicos que los hacen posible. 
Precisando sus definiciones, propósitos, líneas 
de acción y metodologías. A grandes rasgos, esta 
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ponencia efectúa un recorrido  en torno a este 
tema de importancia extrema para el devenir de 
la economía solidaria en Colombia 

Los estudios que pudieran identificarse como ob-
servatorios regionales son aquellos que permiten 
profundizar en aspectos particulares de la evolu-
ción o del quehacer de organizaciones, tomando 
en cuenta variables de desempeño generales o 
por los subsectores más caracterizados (por ti-
pos de empresas de economía solidaria o, en 
sentido específico, por clases de cooperativas); 
así mismo identifican variables relacionados con 
la incidencia local en materia de profundización 
demográfica y económica, y su contribución a la 
formación de indicadores de desarrollo social. 

Estos estudios específicos contribuyen a identi-
ficar el comportamiento tendencial de los sub-
sectores incluidos, a fin de establecer políticas 
de integración, de perfilar proyectos de desarro-
llo u orientar procesos que permitan anticiparse 
a fenómenos estructurales que impactan estos 
sectores. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Definición

Realizar una propuesta para producir observato-
rios para la economía social y solidaria, que pue-
dan ser aplicados regionalmente y consolidadas 
sus informaciones resultantes en el orden nacio-
nal, implica hacer un acercamiento al concepto 
mismo de observatorio.

En primer lugar, es preciso indicar que la inmensa 
producción de estudios económicos y sociológi-
cos ha tenido como insumo estudios preliminares 
que observan la realidad. Esto es, no es posible 
realizar estudios de calidad sobre una condición 
determinada o sobre la evolución de la economía 
y la sociedad sin la presencia de informaciones 
que permitan inferir conclusiones y tendencias. 

La producción científica en estos campos, nece-
sariamente debe echar mano del producto de los 
observatorios.

El término observatorio, según Ángulo (2009), no 
es muy reciente. Desde 1962 autores como Ro-
bert Wood proponían que la producción de po-
líticas económicas y sociales de los gobiernos 
requería de una observación del fenómeno en re-
ferencia, realizando un tratamiento científico del 
conocimiento de los asuntos en cuestión. Al in-
troducirse el tema de los observatorios urbanos, 
ello implicaba establecer centros de información 
o mecanismos de captación de la información 
en los organismos gubernamentales, con inter-
vención de científicos y académicos. Lo cierto es 
que a comienzos de la segunda parte del siglo XX 
se inician ejercicios ampliados de análisis de los 
fenómenos sociales que llevaron a que el tema 
de los observatorios fuera común en los ámbitos 
académicos.

Después de la década de los setenta del siglo pa-
sado se inició la consolidación de los observato-
rios, produciéndose metodologías que avanzaron 
más allá de la instrumentalización sociológica 
básica, con el aporte de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. Desde entonces, 
los observatorios han tenido un extraordinario 
desarrollo en temas cruciales como: violencia de 
género, desplazamientos, condiciones de salud, 
aspectos ambientales y responsabilidad social 
corporativa, entre otros.

Esto lleva a considerar el hecho innegable que 
la producción de observatorios económicos y so-
ciales, exige contar con cierta institucionalidad y 
espacios interdisciplinarios para el seguimiento 
a los fenómenos en estudio. Esa es la razón por la 
cual la palabra observatorio (en alusión al estu-
dio de fenómenos del macrocosmos) se confunde 
con un espacio físico concreto o con una deter-
minada entidad organizacional que lo realiza. En 
consecuencia, ello explica
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… que la mayoría de estos sean operados por 
organizaciones o instituciones con un inte-
rés especial en determinado tema, como son 
universidades, institutos de investigación, or-
ganismos públicos, agrupaciones gremiales, 
organismos internacionales y organizaciones 
sociales. (Angulo, 2009, pág. 6).

Haciendo alusión al símil con el observatorio as-
tronómico, puede aceptarse que el objetivo de los 
observatorios económicos y sociales es moni-
torear y reconocer unos determinados fenóme-
nos que afectan la vida económica y social en un 
momento determinado, implicando: a) escrutinio 
minucioso de esa realidad; b) priorización de la 
información obtenida; c) organización coherente 
de dicha información; d) análisis científico de los 
hallazgos; y, e) determinación de la forma de pre-
sentar estos últimos.

Definir observatorio, desde la perspectiva de esta 
ponencia, significaría hacer una revisión de dife-
rentes propuestas pero, para el autor, se conside-
ran pertinentes las expuestas por IICA y Husillos.

El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA, 2006), lo ha definido como un 
instrumento que se propone la recopilación siste-
mática y permanente de datos, para producir  una 
determinada información que tiene un determinado 
propósito de aplicación práctica. Todo observatorio 
se centra en algún fenómeno natural, social o eco-
nómico, y se utiliza para identificar su trayectoria y 
tendencias, pero también para contar con medios 
para monitorear y validar su comportamiento y 
evolución. En el campo económico y social, el ob-
servatorio también significa acercarse a la opinión 
de actores claves que se encuentran involucrados 
con la situación del fenómeno en cuestión. También 
implica que la unidad responsable del proceso de 
acopio de datos y análisis, sea confiable y creíble, 
exigiéndosele independencia y transparencia.

Para Husillos (2006), un observatorio, más allá 
de ser una estructura física, es un proceso para 

examinar profundamente un fenómeno especí-
fico. Se encuentra relacionado con depósitos de 
información pero también con la producción de 
informes que tendrán un propósito informativo 
que promueven la reflexión científica.

Atendiendo a estas diferentes explicaciones, la 
Superintendencia de Salud de Colombia precisa 
que:

… un observatorio consiste en la organiza-
ción sistemática y ordenada de actividades 
relacionadas con la recopilación, análisis e 
interpretación de toda la información veraz, 
actualizada y disponible sobre un conjunto de 
fenómenos de interés particular, cuya distri-
bución y comportamiento debe ser analizado 
con el fin de tomar decisiones u orientar ac-
ciones (Angulo, 2009, p. 6) 

1.2. Propósitos

Ángulo (2009), citando a Prieto (2003) explica que 
un observatorio parte de dos propósitos básicos: 
a) revisar, describir, caracterizar, evaluar, discu-
tir, cuestionar y sugerir contenidos que apare-
cen en el espacio de observación pertinente a su 
área de interés; b) informar a la comunidad los 
hallazgos que ocurren en ese proceso. Los ob-
servatorios, pues, tienen un destino final: perso-
nas, instituciones o conglomerados sociales que 
comparten un interés por un determinado tema. 
De ahí que los observatorios tienen unas claras 
funciones, a saber:

•	 Captar, organizar, evaluar y procesar infor-
mación en la pretensión de generar informa-
ción y difundir conocimientos. 

•	 Servir para caracterizar una situación o mo-
mento determinado.

•	 Apoyar la toma de decisiones.

•	 Formular escenarios a futuro.
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Hace parte de un proceso de gestión de conoci-
miento y de transferencia del mismo hacía unos 
actores definidos; ello conlleva a que el produc-
to de los observatorios contribuye a la formación 
de una inteligencia colectiva, en unos casos, o a 
una inteligencia organizacional, en otros casos, 
destinada a establecer líneas de acción para el 
futuro ya que éste se enfrenta sobre la base de la 
percepción de señales que manifiestan cambios 
significativos en el entorno. En conclusión:

Un observatorio es un organismo creado por un 
colectivo con el fin de seguir la evolución de un 
fenómeno de interés general; desde las admi-

nistraciones públicas, nacionales, regionales y 
locales; desde instituciones académicas, sindi-
catos, empresas, fundaciones y organizaciones 
de la sociedad civil se ha promovido y apoyado la 
creación de estos órganos coadyuvantes al des-
empeño institucional mediante señalamientos 
puntuales y propositivos previo estudio, regis-
tro y análisis de la situación y evolución de una 
temática determinada (Instituto Nacional de 
Administración Pública de México, 2014, p.15).

Considerando experiencias diversas de observa-
torios, el siguiente cuadro puede identificar sus 
objetivos y justificaciones: 

OBJETIVO GENERAL JUSTIFICACIÓN

Producción de conocimiento

La insuficiencia de datos o la limitación para el hallazgo de los mismos, 
son situaciones que impiden una mejor toma de decisiones. El observato-
rio, mediante métodos adecuados, aporta a una información más precisa 
y elaborada, y a compartirla con los sectores implicados.

Reconocer las complejidades del 
entorno

En todo momento es necesaria una identificación de las realidades eco-
nómicas y sociales, para que quienes se proponen sus transformaciones 
puedan realizar eficaces acciones. El observatorio permite una reflexión 
previa a la intervención de un determinado sector.

Centralización de datos
Al establecer estructuras y procesos de observación de las realidades 
económicas y sociales, se alcanza coherencia y comparabilidad en la in-
formación, reduciéndose la percepción de complejidad, haciendo posible 
que los actores cuenten con datos pertinentes para asumir sus funciones 
y responsabilidades.

Producción de diagnósticos
Los compromisos transformadores y los planes institucionales o de otro 
tipo con sentido estratégico, exigen un diagnóstico de la situación presen-
te. El papel del observatorio no solo se restringe a la fotografía del mo-
mento sino que también busca reconocer las causalidades de los hechos.

Acciones anticipadoras

El propósito final de un observatorio es prever el porvenir, identificando 
las consecuencias de un fenómeno concreto, que permita adelantarse a 
situaciones críticas o de otro tipo, implicando definir pautas de compor-
tamiento en la acción futura. Con el observatorio se precisan elementos 
para la identificación de tendencias que contribuyen a imaginar escena-
rios y adoptar medias consecuentes. No hay prospectiva sin información 
previa.
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Al respecto, hay que hacer caso de una famosa 
frase de Peter Drucker: “Decidir solo con base 
en la información interna, es pretender volar con 
una sola ala”. 

1.3. Tipos

En Iberoamérica ha sido extensa la formación de 
observatorios económico-sociales, y en algunos 
estudios se ha definido que los países con ma-
yores avances son España y Colombia, sobre-
saliendo los relacionados con temas sociales. 
Los observatorios económicos han sido, de otro 
lado, de tradición de organismos internacionales 
de diferente condición. También se observa una 
tendencia en el mundo académico y empresarial 
a concentrarse en temas como responsabilidad 
social empresarial procesos de desarrollo terri-
torial, y temáticas educativas, de salud, competi-
tividad empresarial y gestión pública.

Un reciente estudio sobre este tópico (Sarmiento, 
2019, p. 9-10) indica que hay en los observatorios 
dos grandes grupos temáticos. Uno inicial, que 
se enmarca en la dimensión macroeconómica; 
a su vez subdividido en los ejes micro-temáticos 
de desarrollo económico y empresarial, abarcan-
do en ambos: ciencia, tecnología, competitividad, 
innovación y emprendimiento. El segundo gru-
po se relaciona con la dimensión macro-social 
y está subdividido en dos ejes micro-temáticos: 
uno de ellos orientado a la actividad empresarial 
y las tecnologías con enfoque de responsabilidad 
social, y el otro con un enfoque estrictamente 
social (por ejemplo, salud,  empleo, seguridad y 
derechos humanos). También se aprecia que los 
observatorios están transitando hacia enfoques 
de interdisciplinariedad y trans-disciplinariedad, 
produciéndose intersecciones entre lo económi-
co y lo social.

Se manifiestan, entre los dos grandes grupos de 
observatorios, algunas diferencias. Los obser-
vatorios económicos consideran principalmente 
variables e indicadores cuantitativos; los sociales 
echan mano de variables e indicadores sociales. 

Los indicadores cuantitativos nos muestran 
datos estadísticos o duros sobre una realidad 
o problemática en específico; mientras que 
los indicadores cualitativos nos dan una opi-
nión y/o percepción de un individuo o de una 
población en específico de acuerdo a un tema 
(Martínez, 2019, p. 86). 

Se puede observar que los observatorios son una 
tendencia en el mundo académico e institucional, 
manteniéndose su fuerza en análisis de fenóme-
nos económicos, con una perspectiva de inter-
conexión con los fenómenos sociales. Pero una 
particularidad de las últimas décadas ha sido la 
de formación del concepto observatorio social con 
una visión territorial.

Las características básicas del observatorio so-
cial son (Martínez, 2019, p. 83-84):

1. Recopilación, elaboración y análisis de infor-
mación a través de bases de datos que de-
terminen la realidad en número; así mismo 
dentro del análisis se incluye la creación y 
tratamiento de bases de datos de diversas 
instituciones encargadas del tema, con la fi-
nalidad de verificar su veracidad, concordan-
cia y énfasis en la información.

2. Vínculos con los distintos actores que inter-
vienen en el ciclo de las políticas públicas, in-
cluyendo los agentes del tercer sector como 
ejes de cambio y transversales.

3. Diseño y desarrollo de propuestas de política 
pública con la finalidad de incidir en el corto, 
mediano y largo plazo en la mejora de la ca-
lidad de vida de la sociedad, en la cohesión 
social y la democracia, y en la generación de 
nuevos agentes del tercer sector.

4. Aunado a ello, los observatorios deben de 
contener una perspectiva territorial y espa-
cial para la elaboración de diagnósticos así 
como el planteamiento de propuestas de po-
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lítica pública ya que las necesidades de la so-
ciedad se encuentran focalizadas, e insertas 
en un contexto político, social y cultural di-
verso que se entrelaza para las propias rela-
ciones entre los individuos.

Así, pues, un observatorio social tiene como pro-
pósito la revisión de un contexto, en la mayoría 
de los casos en un orden territorial, para identi-
ficar necesidades y problemáticas latentes y vi-
sibles entre los grupos de personas que lo con-
forman, habitan, hacen presencia o que transitan 
en una realidad determinada (Moreno, 2015, 94). 
Es importante tomar en cuenta que para este tipo 
de observatorios, la variable territorial es de su 
esencia. Al respecto:

Teniendo definido el territorio donde se rea-
lizará el observatorio social, se relaciona un 
contexto, que hace referencia a un espacio 
o entorno ya sea físico o simbólico que sirve 
como marco para mencionar o entender un 
episodio. Este contexto puede ser creado con 
base en una serie de circunstancias que ayu-
dan a comprender la subjetividad de las per-
sonas que habitan el territorio, teniendo en 
cuenta que el ser humano es un ente de ca-
racterísticas sociales, cuyo desarrollo depen-
de de los vínculos que entabla con su entorno, 
en el que las mismas personas construyen el 
contexto social (Moreno, 97, pág. 97).

Siguiendo a este autor, hay que advertir que este 
tipo de observatorio se propone realizar una lec-
tura exhaustiva y cuidadosa de uno o varios fenó-
menos, que afectan a una comunidad determina-
da, implicando reconocer su ubicación geográfica 
y la interdependencia que se produce en ese con-
texto, en el cual sus miembros e instituciones de-
sarrollan lazos y vínculos interpersonales, ade-
más de sentido de pertenencia con el territorio. 

Desde esta perspectiva es que se producen los 
observatorios regionales, los que generalmente 
se logran desde un orden interdisciplinar, com-

binando variables e indicadores económicos y 
sociales.

2.  OBSERVATORIO REGIONAL PARA LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA

2.1. Determinantes iniciales

Los informes sectoriales que se han producido 
desde algunas instituciones, especialmente del 
sector cooperativo, consideran actividades de in-
vestigación o acercamiento a la realidad objetiva 
centradas en dos tipos de estudio ya bien carac-
terizados: a) estudios de gestión económica y so-
cial; b) estudios específicos sectoriales y temáti-
cos. Particularmente en el sector cooperativo de 
Colombia se han producido estudios de este tipo 
desde la década de los años treinta en el siglo XX, 
llegando a su punto crucial con el informe diag-
nóstico, producido con la orientación de la OIT, 
para elaborar el plan de desarrollo cooperativo 
adoptado a finales de los ochenta; y en la región 
de Antioquia, desde las instancias de integración 
del sector, se inaugura este esfuerzo a comien-
zos de los setenta como un ejercicio analítico del 
comportamiento y tendencias de las cooperativas 
(año 1973), retomado en los años siguientes para 
ser parte integrante de la cultura cooperativa re-
gional desde comienzos del siglo XXI, extensivo 
en el año 2010 al esfuerzo analítico sobre el deve-
nir del mutualismo. Los estudios más específicos 
también han sido frecuentes en el escenario del 
cooperativismo colombiano con la participación 
de sus dirigentes orientadores (entre ellos Fran-
cisco Luis Jiménez, Carlos Uribe Garzón, Fran-
cisco de Paula Jaramillo, Rymel Serrano Uribe y 
José del Carmen Moreno).

Los observatorios propiamente dichos se han 
concebido como procesos de reconocimiento de 
las acciones del cooperativismo y el mutualismo 
en materia de gestión económica y social, nece-
sarios para obtener una perspectiva global sobre 
el mismo y reconocer tendencias para formular 
alternativas de desarrollo y de comportamiento 



APROXIMACIONES A LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE OBSERVATORIOS  
REGIONALES DE COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

85

futuro. Estos estudios contribuyen a precisar la 
información y a producir objetivos y metas para el 
porvenir. En general, han tenido tres propósitos 
base: a) producir información sectorial; b) pro-
ducir argumentaciones para la representación y 
defensa sectorial; c) identificar argumentaciones 
políticas para la interlocución o lograr influencia 
en la producción normativa, especialmente de or-
den tributario. En general, se trata de una herra-
mienta que pueda contribuir al fortalecimiento 
del sector y orientar su camino.

Desde otra experiencia regional, Rivera-Gonzá-
lez ha propuesto la formación de un observatorio 
para el departamento del Tolima que:

… identificará el conjunto de organizaciones 
sin ánimo de lucro que, siendo de iniciativa 
privada, llevan a cabo actividades para el be-
neficio colectivo o social. Estas organizaciones 
se inclinan por el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de sus asociados, en el caso de 
las organizaciones cooperativas y solidarias, o 
el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, en el caso de las organizaciones 
solidarias de desarrollo (OSD). El observatorio 
es una herramienta que persigue propósitos 
teóricos y prácticos, y fortalece a su vez a las 
organizaciones en términos de integración, 
visibilización, productividad y competitividad 
acudiendo a tres herramientas fundamenta-
les: la promoción, el desarrollo y la investiga-
ción. (2016, p.129).

Indica este autor que el observatorio debe propo-
nerse monitorear, difundir, fomentar y observar 
al conjunto de empresas y organizaciones que 
llevan a cabo actividades para beneficio colecti-
vo o social, fortaleciendo su identidad: “supone, 
entonces, un énfasis marcado en el conocimiento 

de su propia identidad, de la satisfacción de nece-
sidades con el propósito de elevar el nivel de vida 
de las comunidades y mejorar la gobernabilidad y 
gobernanza” (Rivera-González, 2016, p 130).

Los propósitos de un observatorio regional para 
la economía solidaria, pueden identificarse con 
los previstos por CIRIEC España para el mismo 
efecto, a saber:

1. Identificar la economía social, estableciendo 
una rigurosa delimitación teórica de su ámbi-
to que permita saber quiénes la componen a 
partir de un núcleo identitario común.

2. Cuantificar la economía social a partir de sus 
principales componentes, es decir, cuántos 
son, dónde están, cómo han evolucionado y 
qué importancia tienen, actualizando perió-
dicamente sus principales datos.

3. Evaluar la economía social: qué problemas 
de relevancia económica y social resuelven, 
cómo contribuyen a la creación y distribución 
de riqueza y al bienestar social.

Pero también los resultados de los observato-
rios pueden contribuir a ingresar información a 
las variables económicas nacionales en materia 
productiva.

2.2. Caracterización

Definitivamente, cualquiera sea el tipo de obser-
vatorio, éste debe considerarse como investiga-
ción social, la cual tiene fines definidos en rela-
ción directa con los sistemas en los cuáles va a 
incidir. Y este propósito puede hacerse efectivo 
desde tres escenarios diferentes: académico, 
empresarial o institucional.
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ESCENARIO PROPÓSITO

Académico Producir nuevo conocimiento dirigido a la formación de los actores académicos o en 
contribución al desarrollo de los sistemas empresarial y público.

Empresarial Producir información que disminuya la entropía del sistema, generando nuevo conoci-
miento para el desarrollo de los productos o para el desempeño administrativo.

Institucional Producir información dirigida al desarrollo de programas para el mejoramiento de la 
vida comunitaria o la formación de externalidades para el buen desempeño del sistema 
empresarial.

En el caso propiamente del esfuerzo empresarial, 
debe considerarse que toda organización empre-
sarial es un sistema o conjunto de elementos que 
se interrelacionan dinámicamente para lograr 
objetivos; y para que un sistema se mantenga 
vivo, activo y en transformación, debe generar in-
formación de una manera sistemática y constan-
te. Los sistemas aislados de la información que-
dan sin aire y decaen, siendo víctimas de la ley de 
la entropía. Por eso se necesita información que 
circule fluidamente a través suyo, llenando todo 
lo que toca con nueva energía. 

La información que proviene de los observatorios 
es esencial para que el sistema organizacional 
de la economía solidaria y el movimiento mismo, 
puedan avanzar decididamente en sus aspiracio-
nes de conquista económica y social.

2.3. Estudios resultantes

En la experiencia de Antioquia se han produci-
do estudios de diverso carácter que combinan 
aspectos económicos y sociales, en un entorno 
regional, pero que también permiten acercarse 
a un comparativo respecto del entorno nacional. 
Estos se pueden dividir en cuatro grandes líneas, 
a saber:

Línea1: Estudios Descriptivos

La información acopiada en esta línea proviene 
principalmente del acceso a bases de datos ya 
establecidas o mediante trabajo de campo. En el 
cuadro siguiente se puede resumir su contenido.

Carácter Previstos para ser regularmente adelantados en procura de reconocer (describir) el es-
tado del cooperativismo y de la economía solidaria, y formular recomendaciones para el 
desempeño futuro. Así mismo, se conciben para descubrir variables particulares del des-
envolvimiento de las organizaciones consideradas en su conjunto.

Tipos Estudios de gestión económica y social:

Procesos de reconocimiento de acciones del sector en materia económica y social, nece-
sario para obtener una perspectiva global sobre el mismo y establecer puntos de compa-
ración respecto de otros procesos regionales o nacionales. También contribuyen a la for-
mación de argumentaciones políticas para realizar acciones de representación. Algunos 
proyectos de este tipo son:

a) Informe estadístico general de corte de año.
b) Informe periódico de gestión social.
c) Informe de inversiones sociales.



APROXIMACIONES A LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE OBSERVATORIOS  
REGIONALES DE COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

87

Estudios sectoriales:

Permiten profundizar en aspectos particulares de la evolución o del quehacer de las 
cooperativas (por ejemplo), tomando en cuenta variables de desempeño. Contribuyen a 
identificar el comportamiento tendencial de los subsectores incluidos, a fin de establecer 
políticas de integración o de perfilar proyectos de desarrollo. Son de carácter periódico 
(realizados anualmente), principalmente pensados a manera de evaluación del desempe-
ño sub-sectorial.

Línea 2: Estudios Jurídicos

Son estudios relacionados con una temática es-
pecializada que pueden corresponder a un pro-
ceso continuo o a necesidades de coyuntura. En 

principio son investigaciones de tipo documental, 
pero que cuentan con las posibilidades del aná-
lisis de casos. Se producen por la creciente ten-
dencia gubernamental a intervenir la autonomía 
de las organizaciones. 

Carácter Estudio en profundidad de problemáticas jurídicas y de las relaciones que las organiza-
ciones tienen con el Estado, centrándose en aspectos prioritarios (positivos o negativos) 
de afectación de dichas relaciones.

Tipos Hacen parte de esta línea, estudios tales como: utilización de fondos sociales coope-
rativos, injerencia estatal en la educación cooperativa, problemas tributarios, análisis 
jurídicos de corte sectorial (como las afectaciones normativas en el cooperativismo de 
trabajo asociado, de ahorro y crédito y transportador) y alcances de la supervisión estatal. 

Línea 3: estudios sociológicos y proyectivos

Carácter Tiene como campo de análisis las interrelaciones de las cooperativas con las comunida-
des locales y los territorios. Está directamente relacionado con el descubrimiento de po-
tencialidades productivas y capacidades de participación en los procesos de desarrollo.

Tipos Son estudios pertinentes: a) inserción territorial; b) estudio de casos exitosos; c) proyec-
tos de intercooperación, vinculados a procesos de desarrollo territorial.

Línea 4: Estudios para el desarrollo 
organizacional

Hacen posible el propósito de la búsqueda de 

excelencia organizacional, entre los cuales se 
destacan los diagnósticos internos, comunica-
ción organizacional y mercadeo asociativo, como 
principales.
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Carácter Buscan introducir en la cultura organizacional un esquema de información que elimine 
el caos que en esta materia ha predominado. Cada entidad construye sus propias bases 
de datos, con metodologías unificadas y sostenidas que le permitan permanente actua-
lización. Esto es de vital importancia para entender el sistema y su entropía: este es el 
primer eslabón de la cadena para producir el conocimiento científico en el sector.

Tipos La construcción de bases es el principal componente de esta línea. Permiten conocer la 
capacidad de penetración económica y demográfica del sector, así como descubrir las 
intervenciones en el universo económico y social.

Algunos de los estudios ya probados han sido los de la medición de los niveles de sa-
tisfacción de la base asociada, el uso de los servicios y el reconocimiento de múltiples 
variables agregadas a la construcción de un balance social cooperativo.

De manera especial, un proyecto que aún no se 
ha podido adelantar, es el del observatorio de 
inserción e impacto territorial. Hace parte de lo 
que podría llamarse una socialización de la coo-

peración territorial, de trascendental importan-
cia para el avance definitivo del sector en las re-
giones. Este proyecto se denomina Geografía de la 
Cooperación. 

OBJETIVO 1. Hacer un reconocimiento y descripción de la manera como el sector de economía 
solidaria se ha insertado en los diferentes territorios, explorando su incidencia eco-
nómica y social.

2. Realizar un estudio de la presencia del sector en cada uno de los municipios y su par-
ticipación en el desarrollo local.

CAMPO DE ACCIÓN Interrelaciones con las comunidades locales, los territorios y los grupos sociales influen-
ciados por el sector solidario. directamente relacionado con el descubrimiento de voca-
ciones y potencialidades productivas, y capacidades de participación en los procesos de 
desarrollo.

Este proyecto implica poner en escena propues-
tas de indicadores sociales y económicos, en un 
esfuerzo por reconocer el impacto de la inserción 
del sector cooperativo y solidario en regiones y 
municipalidades concretas.

En primer lugar, sobre la base al reconocimiento 
de indicadores pre-existentes, el acercamiento a 
bases de datos sectoriales y trabajo de campo, 
implica una exploración por cada localidad para 
dar forma a una matriz base como la siguiente:
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VARIABLE MUNICIPIO1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO3 MUNICIPIO4

Población        

PIB        

NBI        

IDH        

Presupuesto Municipal        

No. Organizaciones        

Asociados        

Activos        

Capital Social        

Ingresos        

Excedentes        

y construir indicadores de mayor penetración e 
impacto hacia el futuro. La matriz resultante de 
estos consolidados se puede observar así: 

Para identificar el estado general de un territorio 
con variadas zonas geográficas, esta información 
base se reagrupará de acuerdo con las subre-
giones para proceder a análisis comparativos 

VARIABLE REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4

Población        

PIB        

NBI        

IDH        

Presupuesto Municipal        

No. Organizaciones        

Asociados        

Activos        

Capital Social        

Ingresos        

Excedentes        

Pero, todos estos esfuerzos serían inútiles si los 
estudios sólo sirvieran para adornar anaqueles 
o simplemente para llenar páginas de informes 
de actividades. Para evitar tal dilapidación de 
esfuerzos y recursos, debe preverse un sistema 

de socialización, debate y divulgación de resulta-
dos, entre los cuales se consideran básicos los 
siguientes: estudio de grupos de gestión, eventos 
de socialización, divulgación electrónica y divul-
gación escrita.
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3.  APROXIMACIONES A UNA 
METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE 
OBSERVATORIOS REGIONALES

3.1.  Recomendaciones mínimas

En este escenario de la producción de observato-
rios, se advierte que han aparecido un gran nú-
mero de instituciones que van acompañadas de 
la palabra “observatorio”, dando lugar a que se 
haya extendido la idea de que hay un exceso de 
observatorios. Por eso, es imprescindible estruc-
turar bien el diseño del observatorio que se vaya 
a crear y tener en cuenta un conjunto de requisi-
tos (Sarmiento, 2019, p. 7). Lo cierto es que bajo 
la denominación de observatorio se han produci-
do multitud de documentos que no se elaboran 
con una base metodológica adecuada.

Observar un fenómeno social y económico con-
lleva un proceso complejo que exige la integra-
ción de múltiples dimensiones, especialmente, 
para el caso de los observatorios de economía 
solidaria, exigen combinar elementos cuantita-
tivos y cualitativos. Por tanto, se trata de cons-
truir observatorios soportados en un sistema de 
información eficiente, integrando diversidad de 
conocimientos.

De una cuidadosa, exhaustiva y exacta obser-
vación depende un acertado reconocimiento o 
planteamiento de una problemática y, a partir 
de ello, la elaboración de una hipótesis certe-
ra y cercana al fenómeno social que se estu-
dia. En el caso de los observatorios sociales, 
el “observar” requiere del mismo modo de 
una serie de instrumentos y metodologías que 
entrelazan elementos cuantitativos y cualita-
tivos… los datos resultantes deben ser con-
trastados y verificados mediante principios, 
técnicas y otros elementos teóricos o de in-
vestigación con enfoque interdisciplinario... 
(Instituto Nacional de Administración Pública, 
2019, p.16)

Sarmiento (2019) expone algunas recomendacio-
nes para el diseño de los observatorios:

1. Conceptualizar su definición, de acuerdo con 
el alcance que este persigue.

2. Definir el objetivo general para enmarcar su 
propósito. Así como también establecer los 
objetivos específicos que contribuirán a la 
materialización del objetivo principal.

3. Identificar los procesos a ser desplegados en 
el observatorio.

4. Definir los usuarios o destinatarios, impli-
cando establecer canales de entrega.

5. Definir las dimensiones y los ejes en los que 
se enmarcará el observatorio.

6. Diseñar herramientas e instrumentos de re-
colección de información parametrizados, 
según el sistema de información que se trate.

7. Apoyarse en el uso de nuevas tecnologías 
para el acceso a las bases de datos (o su 
construcción) con información confiable, sis-
temática y objetiva.

3.2.  Estructuración de un observatorio 
permanente

Con base en la experiencia de casi 20 años, du-
rante los cuales se han producido regularmente 
observatorios del sector en Antioquia, se puede 
hacer un acercamiento a las dimensiones a abor-
darse cuando se trata de su producción. Para ello 
se pueden tomar en cuenta los llamados Informes 
sobre estado del sector solidario del Departamento 
de Antioquia (y sus complementarios, anuales o 
no, denominados informes sobre el comporta-
miento y desempeño de las cooperativas con ac-
tividad financiera, de trabajo asociado o de activi-
dad transportadora)
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El informe sobre el Estado del sector solidario del 
Departamento de Antioquia, es un ejercicio anual 
que se produce desde el año 2003, como parte del 
proceso de información que se efectúa en la Aso-
ciación Antioqueña de Cooperativas (Confecoop 
Antioquia) y que ha estado bajo la dirección in-
vestigativa del autor de esta ponencia.

Este informe pretende presentar una síntesis del 
comportamiento de las empresas de economía 
solidaria de esta región, incluyendo resultados 
de análisis estadísticos sobre el desempeño so-
cio-económico al cierre de cada ejercicio eco-
nómico, con base en datos aportados por las 
diferentes superintendencias o los generados 
directamente por Confecoop Antioquia con aco-
pio de información de campo. Lamentablemente, 
en todas las oportunidades, la información no ha 

sido reportada por algunas organizaciones, lle-
vando a que se deba recurrir a su ajuste median-
te encuestas de campo o recurriendo a datos de 
vigencias anteriores.

En sentido general, estos informes comprenden: 

1. Análisis de la globalidad del comportamiento 
financiero y social del sector solidario. 

2. Análisis del comportamiento específico de 
las cooperativas. 

3. Análisis comparativo con la información 
nacional.

En estricto sentido, estos informes regulares se 
estandarizan con base en la siguiente matriz:

TEMATICAS GENERAL DESGLOSE DE INFORMACIÓN

Sector solidario en su conjunto Identificación de las variables más generales de asociatividad, empleo, 
territorialidad y desempeño financiero de cooperativas, mutualidades y 
fondos de empleados.

Sector cooperativo Identificación de variables generales de comportamiento del sector coo-
perativo, discriminándose en dos grupos: cooperativas con actividad fi-
nanciera y cooperativas sin actividad financiera.

Comparativo subregional Descripción de la ubicación de los tres tipos empresariales, según las 
regiones de procedencia de las organizaciones.

Evolución del crecimiento Tomando en cuenta la variable conjunta y las variables correspondien-
tes a cada tipo empresarial (cooperativa, asociación mutualista o fondo 
de empleados), se produce un análisis de crecimiento durante el año en 
estudio, tomando en cuenta las variables asociados, empleo y financiera. 

Comportamiento de los grupos del 
sector cooperativo

Este análisis efectúa mediante una división en cuatro grupos diferencia-
dos de cooperativas (con actividad financiera, de trabajo asociado, con ac-
tividad transportadora y otras actividades). En la medida del crecimiento 
del cuarto grupo, éste podría desagregarse para dar lugar a otros tales 
como cooperativas comercializadoras, cooperativas de consumo, coope-
rativas con actividad exclusivamente crediticia u otros. Por cada grupo se 
toman en cuenta las variables asociados, empleo y financiera.

Comparativo nacional Se identifican variables nacionales por cada tipología empresarial y se 
produce el análisis comparativo país vs. región. De la misma manera se 
produce para el análisis de los grupos de cooperativas.
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Por la importancia del cooperativismo con activi-
dad financiera y su peso en todos los indicadores, 
se produce anualmente un informe detallado de 
su comportamiento: informe que ya es tradición 
entregarse para su divulgación en el segundo tri-
mestre de cada año. Este es un ejercicio que tiene 

como propósito adicional hacer un monitoreo al 
comportamiento, que puede significar producir 
informes de este tipo por semestre.

Este informe específico se ha estandarizado con 
base en la siguiente matriz:

TEMATICAS GENERAL DESGLOSE DE INFORMACIÓN

Variables de análisis general del 
subsector

1. Características de la muestra.

2. Cobertura asociativa por ubicación geográfica y por tipo de coo-
perativa (financiera, especializada o multiactiva).

3. Recurso humano al servicio de las cooperativas por zona geográ-
fica y empleos generados por tipo de cooperativa.

Variables financieras Informe que comprende balances consolidados y balances por zo-
nas geográficas o por tipos de cooperativas.

Indicadores financieros Análisis de crecimiento anual y comparativo de los indicadores más 
relevantes de orden vertical. 

Informe de georreferenciación o de 
cobertura del cooperativismo con 
actividad financiera en el territorio 

Es un proceso para identificar la ubicación territorial, la cobertura 
que se tiene por subregiones y la capacidad de atender los servicios 
de ahorro y crédito. 

Comparativo con cifras nacionales Se efectúa el comparativo con el grupo de cooperativas con actividad 
financiera a nivel nacional y con sus expresiones departamentales, 
en materia de asociatividad, generación de empleo y principales 
cuentas del balance.

Evolución general del subsector Generalmente se produce para analizar su comportamiento durante 
períodos de diez años, precisando su crecimiento anual y los cam-
bios en su posición financiera durante los años comparados.

3.3. Articulación con propuestas recientes de 
orden gubernamental

El Documento CONPES  4051, expedido el 27 de 
septiembre de 2021, introduce las preocupacio-
nes sobre la necesidad de establecer un sistema 
nacional de información para la economía solida-
ria. En su diagnóstico se indica que la información 
actual es escasa, dispersa y poco comparable. 

Se establece allí que la ausencia de un sistema 
de información para este sector constituye una 
problemática, en tres sentidos principales: 

(i) dificulta hacer seguimiento continuo al des-
empeño de las OES, así como a estrategias, 
programas y proyectos relacionados con las 
mismas; (ii) no facilita la toma de decisiones 
públicas y privadas basadas en evidencia, y (iii) 
dificulta proveer insumos para la auditoría de 
procesos, principalmente para la formulación 
de políticas públicas (CONPES , 2021)

Dicha situación, a criterio del autor de este texto, 
se produce por tres razones principales: a) por 
la inexistencia de una articulación entre los or-
ganismos de integración del sector que permita 



APROXIMACIONES A LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE OBSERVATORIOS  
REGIONALES DE COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

93

establecer bases de datos desde sus bases; b) la 
inexistencia de una articulación entre los diferen-
tes órganos de supervisión del Gobierno Nacional 
para que se establezca una base de datos única 
y confiable; c)  el incumplimiento de muchas de 
las organizaciones respecto de su obligación de 
reporte periódico a los órganos de supervisión. 
Este último caso es explicitado en el Documento 
CONPES  4051, cuando se argumenta que la pro-
blemática se agrava si se considera que “más de 
la mitad de las empresas que hacen parte de las 
bases de datos de la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria no cumplen con el régimen de 
reporte periódico u ocasional predeterminado, 
contraviniendo el marco normativo vigente”.

Obviamente en este escenario, hay que actuar en 
tres direcciones:

Primera: producir un mecanismo de articulación 
entre los órganos de supervisión para mantener 
bases de datos actualizados, periódicos y de ca-
lidad. Ello representa una decisión política y nor-
mativa en la estructura central del Gobierno, que 
se escapa a la capacidad del sector.

Segunda: ejercer con mayor efectividad la función 
de supervisión, no solo de la Superintendencia 
de Economía Solidaria sino también de todas las 
demás, para exigir a sus vigilados mayor cumpli-
miento de sus obligaciones o para construir ins-
trumentos que faciliten a los vigilados la produc-
ción de información y el reporte oportuno.

Tercera: desarrollar instrumentos de autocontrol 
y monitoreo en las principales integraciones de 
las empresas de economía solidaria, tal como se 
propone en esta ponencia.

En la línea 5 dispuesta en el Documento CONPES  
4051 se proponen dos estrategias para construir 
el sistema de información de la economía solida-
ria en Colombia, así:

a)  Estructurar un sistema de información del 
sector que permita unificar los diferentes da-
tos cualitativos y cuantitativos que capturan 
los entes de fomento, registro, supervisión 
y control del sector, al tiempo que permita 
profundizar en el análisis de la evolución y 
el impacto de las organizaciones de econo-
mía solidaria. Dicha estructuración incluye 
la definición de los propósitos del sistema, 
la identificación de las fuentes de informa-
ción, el establecimiento de los canales por 
los cuales se va a obtener y transmitir la in-
formación, las formas de procesos y analizar 
los datos e información. Proceso que deberá 
darse entre 2021 y 2023.

b)  El DANE, la Superintendencia de Economía 
Solidaria y la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias, visibilizarán el 
sector de la economía solidaria a través de la 
Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de 
Lucro, con el objeto de ser una extensión del 
sistema de cuentas nacionales, que además 
permitan ampliar la capacidad analítica de la 
contabilidad nacional a determinadas áreas 
de interés socioeconómico de una manera 
flexible y para este caso, el de la economía 
solidaria, sin sobrecargar o distorsionar el 
sistema centra de la estadística nacional.

Esta propuesta, conteniendo dichas estrategias, 
ya se había puesto en consideración por parte del 
CIRIEC Colombia a la Dirección de la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Organizaciones Solida-
rias, con posible inclusión del convenio interinsti-
tucional suscrito entre ambas organizaciones en 
el mes de enero de 2020.

En principio, las determinaciones del Documen-
to CONPES , representan un escenario absolu-
tamente necesario para el desarrollo del sector, 
pero exige superar dos limitaciones básicas.
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La primera, relacionada con el establecimiento 
de un acuerdo permanente entre las instancias 
del Gobierno Nacional, encargadas de la super-
visión del sector, para superar las deficiencias de 
acopio y disposición de sus respectivas bases de 
datos; así como para establecer el órgano centra-
lizador de la información que garantice oportuni-
dad en la consolidación de datos y en la entrega 
de los mismos a los agente y públicos que la re-
quieran. El CONPES  5041 parece que solo toma 
en cuenta a la Superintendencia de Economía So-
lidaria para el acopio de la información.

La segunda, entender que el principal actor inte-
resado en la construcción del sistema de infor-
mación nacional, es el propio sector y sus inte-
graciones nacionales y regionales. Ello implica 
otorgarles un rol especial de acopio, consoli-
dación y análisis. De la revisión del Documento 
CONPES  5041 se colige que se excluyen de la 
estrategia y el Estado se hace responsable exclu-
sivo de cumplir este propósito. Para lograr esta 
articulación es necesario que se otorguen funcio-
nes de supervisión delegada, para lo cual parece 
no existe consenso.
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RESUMEN

Las organizaciones sociales y solidarias en algu-
nas subregiones de Antioquia dedicadas a la pro-
ducción rural, en la asociatividad han presentado 
dificultades o avances en el momento de esta-
blecer procesos de sostenibilidad basados en el 
factor Comunidad, estas diferencias no permiten 
establecer parámetros para que el desarrollo ru-
ral esté relacionado con la economía solidaria, 
así, las comunidades campesinas se enfrentan 
a distintas maneras para establecer estrategias 
de organización personal-familiar o colectiva-co-
munitaria, incidiendo en la toma de decisiones 
acerca del tipo de modelo empresarial a seguir. 

OBJETIVO

Analizar la Solidaridad del factor Comunidad en 
las formas asociativas rurales como referente 
alternativo en la construcción del sector social y 
solidario en cuatro subregiones del departamen-
to de Antioquia. 

METODOLOGÍA

Se aborda una metodología con enfoque cualita-
tivo, basada en la teoría económica comprensiva 
del autor Luis Razeto sobre la teoría de factores 
económicos, con evaluación crítica y reflexiva de 
los procesos de asociatividad rural seleccionados 
hacia el fomento y fortalecimiento de la economía 
solidaria. La fuente de información primaria se 
basó en diecinueve organizaciones solidarias, en 
cuatro subregiones de Antioquia así: oriente, oc-
cidente, suroeste y norte. Se abordaron a través 
de entrevistas semiestructuradas y grupos foca-
les de manera presencial y virtual.

HALLAZGOS

Uno de los principales hallazgos es que los pro-
ductores campesinos que han recurrido a las ex-
presiones organizativas de la economía solidaria, 
principalmente redes de colaboración solidaria 
y cooperativas, evidencian una mayor cohesión 
para constituir factor Comunidad, condicionado a 
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la cultura de la subregión, de manera contraria 
también se evidencia que la figura de asociación, 
como un mecanismo de corto plazo, para acceder 
a recursos externos no autogestionados, como 
inversión pública o donaciones, es débil frente el 
factor comunidad, sin permitir cohesión y con-
fianza para el fortalecimiento de la organización 
solidaria.

Palabras clave: desarrollo rural, comunidad, 
solidaridad.

INTRODUCCIÓN

Problema o necesidad a satisfacer

¿Cuál es la incidencia de la asociatividad en la 
construcción de comunidad, desde la perspectiva 
de desarrollo local y construcción de comunidad 
en Antioquia?

La idea central de la presente ponencia, es de-
mostrar que, a partir de las prácticas asociativas, 
muchas de las personas vinculadas a los pro-
cesos empresariales solidarios han instalado la 
filosofía de la economía social y solidaria, traba-
jando en red, hacia la búsqueda de la autogestión 
y aportar al desarrollo del territorio.

En el momento no existen rutas precisas para el 
proceso de asociatividad, sobre todo para la rura-
lidad. Las organizaciones solidarias enfrentan la 
conformación del factor comunidad como princi-
pio, con esfuerzo y dedicación para llevar a cabo 
procesos locales de asociatividad para el desa-
rrollo rural, de tal manera que optimicen condi-
ciones de vida y se distribuya mejor el ingreso. 
En algunos municipios, dichas iniciativas son 
producto de procesos estatales que desarrollan 
programas o políticas públicas.

El propósito es identificar factores de éxito rela-
cionados con organizaciones sociales y solidarias 
que han logrado sostenerse, e incluso, generar 

impacto social, crecimiento económico y, por 
ende, producen efectos positivos en el territorio. 
Se revisaron también resultados de programas y 
proyectos de fomento y fortalecimiento solidario 
con metodologías para identificar el desarrollo y 
asociatividad rural. 

De acuerdo a las entidades participes de la inves-
tigación, la población beneficiaria corresponde 
específicamente con organizaciones de proyectos 
asociativos rurales en cuatro subregiones de An-
tioquia, debido a que los resultados de la inves-
tigación tienen el propósito de aportar mejoras 
en decisiones estratégicas para el sector de la 
economía solidaria, tanto en el plano estatal por 
medio de políticas públicas y programas hacia el 
desarrollo rural, como en el plano organizacional 
respecto al fortalecimiento y consolidación de la 
asociatividad. 

Frente a la participación en la toma de decisiones 
en la región, productores y pequeños empresa-
rios no siempre tienen información clara de su 
entorno y más sobre la economía solidaria y, en su 
mayor parte, esta proviene del enlace con cade-
nas de valor de otros actores locales, regionales 
o nacionales, razón por la cual se hace necesa-
rio evidenciar el papel que juega la asociatividad, 
las redes colaborativas y el grado de cohesión de 
la comunidad, de tal manera que se identifiquen 
los procesos de mejoramiento de su calidad de 
vida y de éxito o, por el contrario, los de deterioro, 
para las mismas empresas u organizaciones en 
la región.

Respecto al alcance del proyecto, es la identifica-
ción de organizaciones solidarias y sociales, for-
males e informales, en territorios donde se han 
implementado proyectos de asociatividad rural, 
utilizando como punto de referencia la raciona-
lidad de la teoría económica solidaria, conteni-
da  en la obra del profesor Luis Razeto Migliaro 
(1994), así como desde la constitución del tejido 
social para enfrentar grandes dificultades y man-
tener la organización asociada a procesos tanto 
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productivos como de comercialización y  gober-
nanza; redes y circuitos solidarios con vincula-
ción al desarrollo del territorio, con procesos de 
organización reconocidos y que sean referente 
para la construcción del sector social y solidario; 
y la identificación de las políticas públicas para el 
fomento y el fortalecimiento asociativo rural, que 
permitan el análisis del modelo organizacional. 

En cuanto a las referencias teóricas, tampoco 
existe una única manera de fundamentación para 
la asociatividad, en específico, para aquella rural 
y el papel que juega el factor comunidad como 
cohesionador. Las inquietudes sobre el enfoque 
deberán tener una mixtura entre la teoría desde 
los enfoques de desarrollo, la asociatividad y la 
economía solidaria, relacionada con las expe-
riencias de asociatividad exitosas que permitan 
sistematizar experiencias y generar aportes ha-
cia un enfoque teórico-práctico, que sirva para el 
planteamiento de políticas públicas y de metodo-
logías para mejorar y ampliar los impactos.

De acuerdo con todo lo anterior, la investigación 
tiene como objetivo general analizar la solidari-
dad del factor comunidad en las formas asocia-
tivas rurales como referente alternativo en la 
construcción del sector social y solidario en cua-
tro subregiones del departamento de Antioquia, 
en cuyo cumplimiento se hace necesario: 1) iden-
tificar las características que indiquen el grado 
de asociatividad rural y factor C en la organiza-
ciones, a través de la metodología de entrevistas 
tanto virtual como de grupos focales cumpliendo 
el criterio específico de organizaciones con pro-
yección social, reconocimiento y que pertenecen 
a los programas y proyectos de las entidades 
participantes; 2) en virtud del cumplimiento de 
lo anterior, se pretende describir los procesos 
de asociatividad rural seleccionados, y 3) con la 
información recopilada y analizada se pretende 
generar lineamientos para la promoción, forta-
lecimiento y consolidación de la solidaridad del 
factor comunidad, “Factor C”, en las organizacio-
nes de la economía social y solidaria, de forma 

generalizada.  Todos estos objetivos bajo el cum-
plimiento de la premisa: “la asociatividad rural es 
una clave para desarrollo territorial y construc-
ción de comunidad en Antioquia.”

LA ASOCIATIVIDAD: MANIFESTACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA COOPERACIÓN Y 
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO

La asociatividad puede entenderse como el en-
foque que reconoce el significado y valor estra-
tégico del trabajo realizado de forma conjunta y 
articulado entre empresas. Etimológicamente es 
asociación y significa, según la RAE (Real Acade-
mia de la Lengua Española), “acción y efecto de 
asociar o asociarse, conjunto de los asociados 
para un mismo fin, y, en su caso, persona jurídi-
ca por ellos formada”; en este orden de ideas, la 
asociatividad podrá entenderse como el proceso 
que hace posible la asociación y que conlleva la 
actitud que asume el individuo para aceptar” di-
cha asociación.

Según Zabala Salazar, el análisis de la asociativi-
dad debe hacerse desde tres dimensiones:

La dimensión filosófica, relacionada con la 
comunidad humana, que lleva a   afirmar 
que los seres humanos somos sociables por 
excelencia. 

La dimensión integracionista de grupos hu-
manos afines, que tiene raíces en  la forma-
ción de los gremios antiguos de artesanos y 
comerciantes de la edad media, conformados 
para defender sus intereses, y que posibilita 
la reflexión sobre las razones clásicas para 
que se dé la asociatividad, las cuales  desde 
lo económico  se justifican en la necesidad de 
estructuras para agilizar procesos de comer-
cialización, acceder a recursos económicos, 
identificar nuevas tecnologías, desarrollar 
productos, racionalizar factores productivos; 
mientras que desde lo social argumentan re-
querimientos de espacios para el intercambio 
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de experiencias y la comunicación, la repre-
sentación política, y  el mejoramiento del que-
hacer asociativo y empresarial.

La dimensión contemporánea, relacionada con 
el descubrimiento y desarrollo de factores de 
competitividad empresarial, manifestando como 
razón básica para ello las nuevas realidades eco-
nómicas y las megatendencias mundiales re-
presentadas, entre otras, en el predominio del 
sector servicios, la informatización, la descen-
tralización, el desmonte del Estado benefactor, 
la globalización de los mercados, la empresa de 
pequeña dimensión y de manera significativa la 
formación de redes. (2007)

De esta manera, puede afirmarse que la asocia-
ción humana y el proceso de asociatividad que la 
hace posible se han construido, principalmente, 
para derrotar la exclusión y acercarse más al logro 
de una mejor calidad de vida de las personas y las 
comunidades; la asociatividad obedece al deseo de 
conformar colectivos para generar satisfactores a 
las necesidades humanas, eliminando fragilida-
des y barreras (Zabala Salazar, 2007). En armonía 
con esta concepción, está también el pensamiento 
de Moran (2010, como se cita en Santiago et al., 
2015) cuando señala que la asociatividad actúa 
como “una de las estrategias para desarrollar el 
capital social de un grupo” (p. 1173).

En este orden de ideas, resulta pertinente indicar 
que la asociatividad, como mecanismo de coope-
ración y acción colectiva para lograr un objetivo 
común, hace uso de “los recursos asociativos con 
que cuenta un grupo [como] son las relaciones de 
confianza, reciprocidad y cooperación” (Santiago 
et al, 2015, p. 1173), los que a su vez pueden unirse 
a otras actitudes y acciones como el compromi-
so, la comunicación permanente, la unión de es-
fuerzos, el compartir riesgos y la integración; así, 
puede afirmarse también que la asociatividad que 
surge de la identificación de necesidades, pone en 
juego las capacidades y habilidades de los seres 
humanos para el logro de objetivos comunes. 

Por su parte, Rosales (1997, como se cita en Palla-
res Villegas, 2004) referenciando específicamente 
el escenario empresarial, precisa la definición de 
la palabra asociatividad como un “mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas y media-
nas, en donde cada empresa participante, man-
teniendo su independencia jurídica y autonomía 
gerencial, decide voluntariamente participar en 
un esfuerzo conjunto con los otros participantes 
para la búsqueda de un objetivo común” (p. 222). 
Al respecto, Valdez (2007, como se cita en San-
tiago Ibáñez et al., 2015, p. 1173), coincide con la 
conceptualización de Rosales y aporta lo que de-
nomina tipos comunes de objetivos, que se buscan 
mediante la asociatividad, los cuales pueden ser:

•	 Adquirir un volumen de materia prima.

•	 Generar una relación más estable en el tiem-
po como puede ser la investigación y desa-
rrollo de tecnologías para el beneficio común.

•	 Acceder a un financiamiento que requiere ga-
rantías que son cubiertas proporcionalmente 
por parte de cada uno de los participantes. 

En este orden de ideas, si se piensa en términos de 
las claves para mantener un acuerdo de asociati-
vidad sostenible, deben considerarse tres compo-
nentes obligatorios: el objetivo común, las reglas 
de juego claras y la estructura independiente, los 
cuales respectivamente se traducen en: 

•	 Identificar y asumir el objetivo común. 

•	 Establecer desde el comienzo reglas de jue-
go claras que implican acuerdos económicos 
y confiables y transparentes.

•	 Definir una estructura autónoma, que op-
cionalmente puede tener formalidad jurídi-
ca, diferencia con claridad a la empresa del 
acuerdo de asociatividad establecido y motiva 
la participación.
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Desde la economía solidaria, hay que decir que 
el establecimiento de acuerdos asociativos con 
alternativas de ingreso a largo plazo “está funda-
mentalmente ubicado en localidades y comunida-
des específicas con potencialidades y vocaciones 
económicas concretas y responde principalmen-
te a situaciones de debilidad económica y social 
estructural, pretendiendo el cambio en el nivel 
económico” (Zabala Salazar, 2007, p. 44 - 45).

En relación con lo anterior, debe hacerse también 
especial referencia a la estrecha relación y mutua 
influencia entre la asociatividad y las redes del 
orden solidario, donde la primera, como lo seña-
lan Santiago Ibáñez et al. (2015, citando a Morán, 
2010), “determina acciones orientadas a expan-
dir o fortalecer las redes en las que participan 
los miembros del grupo” (p. 1173). Redes que, 
concebidas desde lo económico, significan “una 
estrategia dirigida a integrar emprendimientos 
solidarios de producción, comercialización, fi-
nanciamiento, consumidores y otras organizacio-
nes populares (asociaciones, sindicatos, ONGs, 
etc.) en un movimiento de realimentación y creci-
miento conjunto, autosustentable, antagónico al 
capitalismo” (Mance, 2002, p. 2).

Respecto al tema en mención, Zabala Salazar 
(2016a) indica que las redes de integración son 
una de las oportunidades que ha tenido el sector 
de la economía solidaria en el siglo XXI, y que las 
alianzas e interconexiones que conllevan dichas 
redes es lo que da origen a economías fortaleci-
das, competitivas y autosostenibles:

Las redes posibilitan el que los individuos ha-
blen unos con otros y compartan ideas, infor-
maciones y recursos, otorgándose gran im-
portancia a las interrelaciones y los enlaces 
entre los individuos y grupos.

Hoy se percibe que las redes son indispensa-
bles para fomentar la autoayuda, para inter-
cambiar la información, para mejorar la pro-
ductividad, para compartir recursos y generar 

nuevas economías de escala. Por eso, paro-
diando a Manuel Castells, hoy hablamos de 
una "sociedad red". Y este método, propulsa 
a las instituciones para que se organicen de 
acuerdo con un sistema de gestión basado en 
modelos de información. (2016, p. 235)

En el mismo sentido, otro aspecto importante a 
tratar son los efectos de la asociatividad en el 
desarrollo local, teniendo en cuenta que este se 
hace posible de acuerdo con los niveles de asocia-
tividad generada en los territorios, lo cual se da 
en la medida en que esta permite la vinculación a 
programas, proyectos y políticas, la participación 
en consejos nacionales, mesas de concertación y 
de desarrollo económico local, y el fortalecimien-
to de las experiencias empresariales locales, 
nuevas ideas de negocio y promoción de nuevas 
inversiones, entre otros.

Al respecto, Zabala Salazar (2016a) reflexionan-
do sobre la asociatividad cooperativa, señala que 
“desde diferentes escenarios, muchos analistas 
acuerdan que las cooperativas se han configu-
rado - durante los últimos cien años - como una 
alternativa de desarrollo de los pueblos” (p. 42), 
teniéndose como una de las razones para ello el 
hecho de que la localización territorial, es decir, 
la capacidad de establecerse en un territorio con-
creto, actúa como factor determinante para las 
actividades sociales y económicas que le son pro-
pias, como también le permiten constituirse en 
un nuevo componente de la cultura.

Observando entonces la consubstancialidad de 
los conceptos asociatividad, redes y desarrollo 
local, se considera pertinente, a manera de con-
clusión, enfatizar en lo inseparable de ellos a 
partir de la siguiente afirmación:

La formación de una experiencia ampliada 
de redes integradas, se ha constituido en una 
oportunidad que debe aprovechar la economía 
social y cooperativa, ya que ello presupone 
contribuir a dar cabida a su pretensión de ser 
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protagonista en la incubación de acciones pro-
ductivas para generar los desarrollos locales, 
mediante formación de múltiples acuerdos, 
convenios y alianzas que potencien economías 
fuertes, autosostenibles y competitivas, surgi-
das desde territorios concretos. (Zabala, 2020, 
pp. 29-30)

METODOLOGÍA

La metodología implementada en la investigación 
es con el enfoque cualitativo donde las catego-
rías aplicadas se basaron en la teoría económica 
comprensiva de Luis Razeto (1994, p. 47-56) so-
bre la teoría de factores económicos identificados 
son la comunidad, los medios materiales para la 
producción, la tecnología, la gestión, el financia-
miento y el trabajo.

El análisis se basó en la evaluación crítica y re-
flexiva de los procesos de asociatividad rural se-
leccionados hacia el fomento y fortalecimiento de 
la economía solidaria, con la aplicación de cues-
tionarios a partir de las categorías basadas en 
los factores económicos, a través de entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales de manera 
presencial y virtual.

Los participantes del proceso investigativo están 
relacionados con los procesos de fortalecimiento 
a las organizaciones solidarias de las entidades 
participes de la investigación estas son: Tecno-
lógico Coredi, Fundación CFA, Coonfecoop Antio-
quia y Corporación CEAM.

Así las organizaciones fueron contactadas a cri-
terio, cuyo principal objetivo es que sean orga-
nizaciones rurales, con procesos de producción 
y comercialización en red o de manera asociati-
va; de igual manera la tipología se basó en tres 
aspectos: organización solidaria (Cooperativa o 
Asociación Mutual), organización solidaria de de-
sarrollo (Asociación o corporación) y organización 
solidaria de hecho (sin formalización jurídica).

De esta manera se procedió a la aplicación de 
los instrumentos en dos momentos: un primer 
momento se realizaron talleres para transmisión 
de la metodología a doce promotores sociales de 
las entidades de apoyo en el trabajo de campo; 
un segundo momento de aplicación de los ins-
trumentos a las organizaciones solidarias meta, 
el cual conformaron un conjunto de diecinueve 
entidades distribuidas en cuatro subregiones de 
Antioquia así: oriente, occidente, suroeste y norte 
de Antioquia.

HALLAZGOS

Las personas asociadas a las organizaciones so-
lidarias entrevistadas en este proyecto de inves-
tigación, plantearon sus aportes a lo preguntado 
de acuerdo a la estructura definida en la metodo-
logía a partir del enfoque planteado en la teoría 
económica comprensiva del autor Luis Razeto 
Migliaro.

En tal sentido se plasma en esta parte de la po-
nencia, lo que corresponde a la categoría deno-
minada Factor Comunidad, donde se abordaron 
temas como  concepto de asociatividad, compro-
miso en la organización, ausencia de confianza, 
motivación para la permanencia, relación de los 
asociados con la organización, beneficios y reci-
procidad, uso de los servicios de la organización, 
acompañamiento de la organización y satisfac-
ción de necesidades, tipo de aportes del aso-
ciado a la organización y fortalecimiento de la 
asociatividad.

Bajo este esquema de trabajo, el proceso de aná-
lisis de la información planteo los siguientes ha-
llazgos, a partir de la relación que tienen los aso-
ciados con la organización para el desarrollo de 
su objeto social, al respecto se plantea que:

La definición de asociatividad se establece como 
la unidad entre los asociados, donde hay apor-
te y ganancia colectiva, se refiere igualmente a 
ayudar a resolver problemas. También lo definen 
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como aquello que sirve para encontrar el rum-
bo hacia la acción común, a partir de la unión de 
personas para hallar el bien común y el logro de 
un mismo fin. En algunas organizaciones la defi-
nición de asociatividad la asumen como un víncu-
lo social para la seguridad.

El compromiso con la organización se refleja en 
el trabajo voluntario y crear comités de solida-
ridad, en conjunto, donde la gestión de ideas es 
para llevarlas a cabo y festejar logros. El compro-
miso también se da con la diferenciación e iden-
tificación de los medios materiales para produ-
cir de manera unitaria, a partir de la ayuda para 
acopiar la producción y vender por medio de la 
organización solidaria. 

Cuando hay ausencia de confianza es porque exis-
te incumplimiento de compromisos, el trabajo se 
realiza a medias y se generan controversias. Esto 
va llevando a la no creencia en los procesos aso-
ciativos por falta de conocimiento del mercado 
y derechos, pues los asociados productores son 
empíricos y sin formación empresarial y organi-
zativa.  Un reflejo de ello es el no cumplimiento 
de requisitos técnicos para desarrollar la acti-
vidad económica, y como elemento para tratar 
de superar este aspecto se busca la unidad con 
otras organizaciones, pero esta ha sido fallida 
porque no encuentran compromisos en gestores 
y asociados productores, con baja participación al 
no comercializar sus productos por medio de la 
organización y solo acuden a ella cuando el co-
mercializador individual no les cumple. Este se 
agrava cuando no hay común acuerdo por discor-
dias y sigue primando a veces egoísmos cuando 
algunos se quieren lucrar de forma individual por 
el proceso asociativo.

De otro lado, falta consolidar procesos coopera-
tivos cuando los asociados pasan por la descon-
fianza al presentarse pérdidas económicas y por 
ende se genera deserción de asociados. Algunos 
de los productores esperan que les regalen cosas 
y no ejercen la reciprocidad, no devuelven nada a 

la organización y no se comprometen. Cuando los 
precios de los productos están al alza venden di-
rectamente al comercializador individual y no a la 
asociación o cooperativa, evidenciándose descon-
fianza y falta de compromiso. Si la organización 
no tiene vínculos con la comunidad y no realiza 
acciones de extensión más allá de los asociados, 
también se genera pérdida de confianza.

En cuanto al beneficio y la reciprocidad, los en-
trevistados hacen referencia a la búsqueda de 
nuevos aprendizajes para el trabajo en conjunto 
y aportar al medio ambiente. De haber exceden-
tes, se genera confianza y así crecen las ventas 
con procesos propios de mercadeo. El paso de 
asociación a cooperativa en un proceso de nue-
vos asociados y productos de otros territorios, es 
parte de ampliar la reciprocidad, por ello comer-
cializar en colectivo, genera pensamientos y ac-
ciones autogestionarias. Los beneficios del pro-
yecto se logran en la unidad y trabajo en equipo 
como la comercialización segura y las compras 
conjuntas, esto asegura el pago oportuno, permi-
te la asistencia técnica y se crea conciencia en la 
participación.

Entre los mismos asociados existe una relación 
de cercanía que da confianza, genera autoayuda 
y plantea estilos en la cooperación; y con la rela-
ción con la organización se da un propósito común 
realizable. Se evidencia una relación permanente 
a través de los medios de comunicación actuales, 
tales como las redes sociales, para acordar la co-
mercialización, recolección de los productos y las 
tareas de la asociación, saber sobre la vida en el 
territorio.

Los asociados hacen uso de los servicios que la 
organización ofrece porque reconoce la asisten-
cia técnica, la representación en espacios de in-
tegración, el trabajo asociativo en la producción y 
comercialización. En tal sentido establecen que 
el acompañamiento es para la fidelización, creci-
miento de la base social, beneficios tributarios y 
tener una marca blanca, por ello la organización 
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solidaria es un instrumento para reducir la inter-
mediación y garantiza la comercialización como 
una retribución al asociado. Al consumidor final 
llegan con productos limpios, con honestidad y 
certificación de calidad, se ofrecen mutuamen-
te capacitación de los asociados a hacia otros 
asociados sobre temas como aprovechamiento 
de materiales, impacto ambiental, creación de 
nuevos productos y sobre necesidades como la 
vivienda; así el pago oportuno de los aportes so-
ciales evidencia la participan en la vida de la or-
ganización en el cumplimiento de compromisos.

En cuanto a uno de los objetivos principales del 
proceso asociativo, la comercialización del pro-
ducto desde el asociado y el proceso de venta se 
da de manera colectiva y los apoyos desde la or-
ganización con ventas de insumos a los mismos 
asociados, esto se garantiza con trabajadores bien 
capacitados y con buenas condiciones labores. La 
búsqueda de proyectos para la transformación e 
industrialización no es solo una meta, también 
están realizando acciones para lograrlo desde la 
asociatividad, con el precio justo y pago oportuno 
al productor, como resultado de la recolección del 
producto directamente y creando fondos comunes.

La organización capacita a la comunidad, incluye 
a los jóvenes en talleres del proceso productivo 
incentivando una cultura asociativa basado en su 
contexto. Con implementación de una sola es-
trategia de venta de productos de diversas orga-
nizaciones solidarias, tienen como fin reducir la 
cadena de intermediación de la comercialización, 
reduciendo también la logística. En algunas orga-
nizaciones consultadas realizan caracterizacio-
nes a los asociados y diagnostican necesidades 
básicas y educativas basadas en las labores pro-
ductivas y de comercialización con visión agro-
ecológica, pero también en otras organizaciones 
faltan estas acciones. En otras entidades, a partir 
de los excedentes hay bonos escolares para los 
hijos de los asociados, donación de productos a 
las familias de la comunidad y realización de fies-
tas comunitarias.

Los aportes que hacen los asociados, están re-
feridos de manera explícita en el aporte social, 
aporte en tiempo de trabajo en la cosecha, pro-
ducción, conocimiento, experiencia, y la partici-
pación para autogestionar la organización. Lo 
que ha logrado la asociatividad, es la sosteni-
bilidad de la organización en tiempos de crisis, 
amortiguando los ciclos del mercado en diferen-
tes momentos cuando el precio de los productos 
varia en periodos cortos.

La organización solidaria fortalece a los asocia-
dos a través de la formación en la asociatividad 
y en la realización de actividades para la gestión 
social con la participación en asambleas, en la 
elaboración de proyectos y atender visitas de per-
sonas del sector solidario para conocer procesos 
productivos y estilos de trabajo.

RESULTADOS

Los factores de éxito en las organizaciones soli-
darias abordadas y que tienen un sentido de in-
corporación de la asociatividad, evidencian que si 
bien la solidaridad como fuerza económica es un 
referente inscrito en ellas que permite amplios 
beneficios, no necesariamente actúa de manera 
directa para realizar el ciclo completo de las fa-
ses en la economía de producir, distribuir, inter-
cambiar y acumular con solidaridad, según lo 
planteado por la teoría y la práctica de la econo-
mía solidaria.

De esta manera la solidaridad en la economía y 
en la organización solidaria, presentes en la ru-
ralidad en Antioquia, no siempre están relaciona-
dos con el desarrollo rural tanto para la produc-
ción como la comercialización. De esta manera 
el factor comunidad se identifica, pero no es el 
centro del proceso organizacional y las dinámicas 
de los estilos de trabajo.

Se presenta un importante proceso de reconoci-
miento de la asociatividad como un instrumento 
de organización empresarial, el cual mejora las 
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condiciones de trabajo en la producción y posi-
ciona los ingresos de los productores en condi-
ciones justas, este es un factor de éxito puesto 
que genera en las direcciones de las empresas 
solidarias un lógica y racionalidad definida sobre 
la base de la oportunidad para la sostenibilidad 
de los productores y que la comercialización pue-
de darse de manera directa disminuyendo esla-
bones, para ir de manera directa al consumidor.

Los procesos de organización solidaria para el 
asociado y su familia basado en la asociatividad, 
le permiten establecer conexiones con otros aso-

ciados y constituir comunidad cuando se identifi-
can las necesidades para la formación, el cono-
cimiento, la participación, y la autogestión. Sin 
embargo, se presentan bajos niveles de parti-
cipación por falta de tiempo y ausencia de con-
ciencia en ser asociados, productores y dueños a 
la vez. Esta condición no se toma con conciencia 
debido a las barreras que genera la ausencia de 
relaciones con el mercado y sus análisis, basa-
dos en otro tipo de relaciones diferentes a la de la 
oferta y la demanda, tales como la reciprocidad 
con el movimiento cooperativo y solidario.
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En el marco de la crisis de hambre sufrida en 
Argentina desde 2016 - 2019, y frente a las ma-
niobras concentradoras y especuladoras de los 
grupos tradicionales del sector agroalimentario, 
resultó estratégica la provisión de alimentos por 
parte de la Economía Popular, Social y Solidaria, 
especialmente de la agricultura familiar. Es así 
que surgieron como fenómeno emergente los 
llamados “circuitos socio-productivos”, integran-
do a una diversidad de actores territoriales en la 
producción, distribución, comercialización y con-
sumo de alimentos; que en este contexto se des-
plegaron mucho más articuladamente que nunca 
antes. La intervención del Estado resulta central 
en dicha articulación; ya sea que el mismo asuma 
el rol de comprador, o bien que intervenga para 
acercar a productores y consumidores en el mar-
co de la política pública.

En este sentido, mientras la articulación a nivel 
nacional tiene mayor escala y potencialidad en el 
impacto, su instrumentación puede ser compleja 
y no concretarse a la velocidad requerida. Por eso 
el espacio local es señalado como el privilegia-
do para construir espacios de diálogo entre ac-
tores, con fuerte participación de los municipios. 
Las experiencias exitosas en ese sentido deben 

ser replicadas, tomándolas como casos de “bue-
nas prácticas” y sistematizando sus aprendizajes 
para poder ser transferidos y aplicados en diver-
sidad de contextos.

El municipio de General San Martín, en el conur-
bano bonaerense, viene mostrando excelentes 
resultados en ese proceso, por lo que la Univer-
sidad Nacional de José C. Paz se ha propuesto 
sistematizar la experiencia, en formato de taller, 
para replicarla luego en otros municipios de su 
zona de influencia. Se busca así contribuir a la 
soberanía alimentaria en el territorio, procuran-
do garantizar no sólo el acceso a alimentos salu-
dables, sino generar la discusión acerca de quié-
nes los producen.

La presente ponencia expondrá el contexto gene-
ral en que se enmarcan dichas acciones, los de-
sarrollos recientes de este tipo de experiencias 
en Argentina, y algunos avances de esta línea de 
trabajo en la universidad, a partir del acceso di-
recto y diálogo con sus participantes y los/as re-
ferentes de la política pública a nivel local.

Palabras clave: circuitos socioeconómicos, provisión de 
alimentos, economía popular, social y solidaria.
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la pandemia del covid-19 se evi-
denció la capacidad de la organización comunita-
ria, a través del asociativismo, para enfrentar la 
situación de crisis y ponerse a disposición de la 
sociedad, mientras que el sector privado con fin 
de lucro no encontraba interés en hacerlo. Pero 
en nuestra interpretación no observaremos dicha 
disposición de la Economía Popular, Social y So-
lidaria (EPSS) como reemplazo o rueda de auxilio 
del Estado, sino que por el contrario, considera-
mos aquella situación virtuosa en la que el pro-
pio Estado, sin abandonar sus responsabilidades, 
apoya sus políticas públicas en la capacidad de 
este sector, a la vez que lo fortalece.

Como antecedente de este trabajo se han estu-
diado algunas experiencias donde las organiza-
ciones de la EPSS en Argentina se volcaron a la 
atención de problemas sociales urgentes; en este 
caso, el hambre producto del ajuste brutal de la 
economía acontecido entre 2016 y 2019, y la cri-
sis sanitaria provocada por la expansión del co-
vid-19. Numerosas organizaciones reaccionaron 
ofreciendo bienes y servicios esenciales a precios 
populares, tanto al Estado como a las comunida-
des. Se destacaron primeramente asociaciones 
de productores que decidían ofrecer alimentos 
a mejores precios que los grupos concentra-
dos, sumándose a la campaña nacional contra 
el hambre. Más tarde al desatarse la pandemia, 
un relevamiento estatal registró cientos de orga-
nizaciones dispuestas a la provisión solidaria de 
insumos médicos. En un nivel de mayor agrega-
ción, organizaciones de segundo piso movilizaron 
capacidades y recursos para proponer respues-
tas articuladas: promoviendo la idea de que “la 
Economía Solidaria es la clave para la recupera-
ción”, convocaron a combinar los esfuerzos de las 

organizaciones de producción y consumo, a nivel 
federal, para bajar los precios de los alimentos2. 

Esto, en un contexto general en que las licitacio-
nes públicas para la compra de alimentos a ser 
destinados a la asistencia, quedaban desiertas, o 
los proveedores pretendían cobrar al Estado por 
encima de los valores de mercado. 

EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Según la CEPAL, en 2020 nuestra región “se en-
frentó a la peor crisis de la que se tenga constan-
cia y a la mayor contracción económica del mun-
do en desarrollo” (2021), con el PBI reduciéndose 
un 7,7% y la inversión cayendo un 20%. Más de 
2,7 millones de empresas cerraron, y el desem-
pleo alcanzó a más de 44 millones de personas. 
Así, la pobreza creció del 30,3% al 33,7% de la po-
blación total. CEPAL interpreta un retroceso para 
la región de un decenio, con el PBI a finales de 
2020 al mismo nivel que el del 2010.

Simone Cecchini (2020) explica que los sectores 
más pobres de la población padecen un mayor 
riesgo de muerte por enfermedades previas, más 
riesgo de infección debido al hacinamiento, fal-
ta de agua y saneamiento, y la imposibilidad de 
trabajar a distancia o directamente de generar 
ingresos en el caso de trabajadores informales. 
Para estas poblaciones era más difícil cumplir el 
aislamiento social, y sus consecuencias familia-
res, sociales y económicas fueron peores. Testi-
monios recogidos en los inicios de la pandemia 
daban cuenta de deficiencias en la provisión de 
alimentos y artículos de limpieza, dificultades 
para obtener atención médica y medicamentos, 
complicaciones en la situación de adultos mayo-
res, y un agravamiento de la violencia de géne-
ro y/o familiar. En relación a la alimentación, la 

2  Entre otras acciones, impulsaron: un “Plan Nacional de Desarrollo” del sector, “Aportes y líneas de acción para 
el Plan Argentina sin Hambre”, “Propuestas de políticas públicas para el abastecimiento popular” y hasta una 
“Propuesta de abastecimiento nacional de carnes blancas”.
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pérdida de ingresos dificultó el acceso a los ali-
mentos, se evidenciaron problemas de abasteci-
miento (por falta de mercados cercanos o por la 
no reposición de los comercios de proximidad), 
aumentos abusivos de precios y asistencia ali-
mentaria deficiente por parte de los gobiernos 
locales (Instituto del Conurbano, 2020a).

Esta crisis de hambre empeoró con la llegada de 
la pandemia, pero en Argentina se había desen-
cadenado antes, como corolario de un proceso de 
contracción de la economía provocado por las po-
líticas de ajuste y fuga de capitales implementa-
das durante el último ciclo neoliberal, entre 2016 
y 2019. En ese marco, quedaron al descubierto 
la especulación e intermediación en la oferta 
de alimentos, propiciadas por la concentración 
del “agronegocio” y de las cadenas de acopio y 
distribución, lo que motivó una amplia organiza-
ción comunitaria para dar respuesta, así como 
la reacción del Estado para articular el abaste-
cimiento desde la política pública. Se evidenció 
así el rol estratégico de los circuitos alternativos 
de producción y distribución de alimentos, lo que 
se inserta en un proceso histórico de lucha y rei-
vindicación de los movimientos de la agricultura 
familiar, campesina e indígena en toda la región, 
pero que la crisis ayudó a instalar en la agenda de 
la discusión pública.

En este sentido, mientras la articulación a nivel 
nacional tiene mayor escala y potencialidad en el 
impacto, su instrumentación puede ser compleja 
y no concretarse a la velocidad requerida. Por eso 
el espacio local es señalado como el privilegiado 
para construir espacios de diálogo entre actores, 
con fuerte participación de los municipios. Como 
ejemplo se encuentra el municipio de General San 
Martín, en el conurbano bonaerense, que viene 
mostrando excelentes resultados en ese proce-
so. Se considera que estas experiencias exitosas 
deben ser replicadas, tomándolas como casos de 
“buenas prácticas” y sistematizando sus aprendi-
zajes para poder ser transferidos y aplicados en 
diversidad de contextos. En esa línea, la Univer-

sidad Nacional de José C. Paz se propuso siste-
matizar dicha experiencia, para replicarla luego 
en otros municipios de su zona de influencia. Se 
busca así contribuir a la soberanía alimentaria en 
el territorio, procurando garantizar no sólo el ac-
ceso a alimentos saludables, sino generar la dis-
cusión acerca de quiénes los producen.

La presente ponencia expondrá el contexto gene-
ral en que se enmarcan dichas acciones, los de-
sarrollos recientes de este tipo de experiencias 
en Argentina, y algunos avances de esta línea de 
trabajo en la universidad. Como metodología em-
pleada para tal fin, se realiza un abordaje cua-
litativo a partir del acceso directo y diálogo con 
sus participantes y los/as referentes de la política 
pública a nivel local, a través de entrevistas y ob-
servación participante.

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

Primeramente conviene precisar algunas acep-
ciones que se emplean en este trabajo sin dis-
tinción sino de forma ampliada: esto es, la deno-
minación de Economía Popular, Social y Solidaria 
para referirnos a ese sector de la actividad eco-
nómica y social. Hasta hace unos años era fre-
cuente, en estas latitudes, la interpretación de 
la Economía Social y Solidaria (ESS) como un 
campo con tres dimensiones: a) una conceptual, 
como cuerpo teórico diferenciado de la economía 
más convencional; b) una política, que involucra 
los debates y propuestas en relación a los pro-
yectos y modelos de sociedad; y c) una empírica, 
referida al conjunto heterogéneo de trayectorias 
y experiencias, que comparten atributos comu-
nes como su finalidad social, valores solidarios y 
gestión asociativa y democrática (Pastore, 2006). 
Esta doble adjetivación como “social y solidaria” 
buscaba, a su vez, integrar en un espacio com-
partido a las experiencias más históricas e insti-
tucionalizadas (asociaciones, cooperativas y mu-
tuales), con las iniciativas más novedosas (como 
empresas recuperadas por sus trabajadorxs, for-
mas asociativas de comercialización, experien-
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cias de monedas sociales, prácticas de consu-
mo responsable, finanzas solidarias, empresas 
sociales e iniciativas comunitarias de hábitat y 
servicios colectivos, prácticas asociativas de la 
agricultura familiar, y otras) (Pastore, 2010). Pero 
más recientemente se ha evidenciado en el dis-
curso académico y gubernamental una referencia 
creciente a la Economía Popular como parte del 
mismo espacio, lo que responde a la voluntad de 
reconocer y visibilizar a un movimiento que, a la 
par que la ESS, ha ganado mayor presencia en la 
agenda pública. Si bien estos actores represen-
tan un conjunto de experiencias con significati-
vos puntos en común con la ESS en su dimensión 
empírica, no se identifican necesariamente en 
ella, por lo que el discurso oficial juzga necesario 
“nombrarla” aunque esto no implique con clari-
dad “diferenciarla de” ni tampoco “agruparla con” 
las otras. Su conceptualización sin embargo no es 
nueva; ya hace tres décadas Coraggio la descri-
bía como una matriz de actividades económicas 
cuyos agentes son lxs trabajadorxs del campo y 
la ciudad, dependientes o independientes, preca-
rios o modernos, propietarios o no propietarios, 
manuales o intelectuales; incluyendo a las eco-
nomías domésticas -unipersonales, familiares, 
comunitarias, cooperativas- cuyo objetivo es lo-
grar la reproducción de la vida. Asegura también 
que se trata de una propuesta abierta, pues esta 
perspectiva no prefigura de manera definitiva qué 
actividades, qué relaciones, o qué valores, consti-
tuyen esa economía popular (1993).3 

Los circuitos socioeconómicos alimentarios 
co-gestionados

Cuando hablamos de participación ciudadana en 
la gestión pública, Oszlak (2009) ubica tres mo-
mentos en que esta puede manifestarse: en la 
gestación de las políticas públicas; en la ejecu-
ción de las respectivas decisiones; y en la evalua-

ción de la gestión pública. Señala asimismo que 
la participación en la gestación y en la evaluación 
es en nuestra región la más frecuente y presenta 
mayores avances, en desmedro de aquella don-
de se comparte la ejecución del presente, como 
puede ser la co-producción cotidiana y rutinaria 
de bienes y servicios, complementando o suplan-
tando al Estado o al mercado. Este “momento” 
de ejecución es el que Vaillancourt (2011) refie-
re como co-producción de la política pública, a 
diferencia de la co-construcción, que aludiría al 
diseño. Poggiese y Francioni aportan un marco 
explicativo cuando describen a la Gestión Aso-
ciada como “un ámbito en el cual se desarrollan 
acciones conjuntas entre la comunidad y el es-
tado, donde los canales de participación dan lu-
gar a la elaboración de acuerdos, negociaciones 
o concertaciones a partir del reconocimiento de 
los conflictos, diseñando propuestas y acciones 
que integran visiones e intereses contrapuestos” 
(1993:13). Los espacios co-gestionados entre 
organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, no son exclusivamente gubernamen-
tales (como lo sería un Consejo Asesor) ni exclu-
sivamente no gubernamentales (como sería un 
Consejo Comunitario). Son espacios interdisci-
plinarios e intersectoriales que utilizan una me-
cánica abierta y pluralista, en la que los actores 
se articulan asumiendo diferentes grados de res-
ponsabilidad y compromiso mutuos, para formu-
lar metodologías y planes de trabajo, y gestionar 
recursos humanos y financieros. La distribución 
del poder económico, técnico y político al interior 
de estos ámbitos es desigual, por lo que debe 
priorizarse el fortalecimiento de los actores más 
débiles, cooperando con su desarrollo y capacita-
ción (Poggiese y Francioni, 1993).

En este caso aplicamos la noción de Gestión Aso-
ciada para referirnos a la co-gestión de los cir-
cuitos socioeconómicos para el abastecimiento 

3 Se recomienda acudir al trabajo de Pastore “La Economía social y solidaria, una construcción colectiva y plural” 
(2014), que se detiene especialmente en los entrecruzamientos entre la Economía Social y Solidaria y la Econo-
mía Popular.
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de alimentos. Ello tiene la ventaja sinérgica de 
resolver necesidades de consumo a la vez que se 
incentiva la producción, con un efecto desconcen-
trador de la economía y democratizador del ac-
ceso a mercados. Estos circuitos involucran a la 
producción, distribución y comercialización, pero 
también al financiamiento y al sistema científico 
técnico universitario (Pastore, 2020b). Su irrup-
ción en la agenda pública debe ser comprendi-
da como parte de un proceso, y como fruto de un 
contexto determinado que atañe a las formas de 
organización productiva del sector agropecuario 
y su respectiva cadena de intermediación. 

Zain El Din et al. (2015) explican que en la década 
del ‘80 inició su penetración en el país una moda-
lidad global de explotación, consistente en oligo-
polios de producción, distribución y comercializa-
ción alimentaria, dedicados principalmente a la 
exportación e influenciados por ritmos y tasas de 
ganancia basadas en lógicas financieras. Durante 
la década de los ‘90 este esquema alcanzó picos 
de concentración y transnacionalización, viéndo-
se favorecido por marcos macroeconómicos glo-
bales y condicionamientos transnacionales que, 
bajo el paradigma del libre mercado, propugna-
ban la apertura y desregulación económica, des-
estructuraban los organismos de apoyo al sector, 
y propiciaban la pauperización de los recursos 
públicos con baja o nula inversión en infraestruc-
tura y equipamiento. La acción concentradora, 
especuladora y desestabilizadora del complejo 
agroexportador es también destacada por Pasto-
re (2020a), cuando invita a observar las relaciones 
de poder que se dan en el sistema agroalimen-
tario así como el proceso de concentración y ex-
tranjerización de la industria, desarticulándose el 
entramado de empresas nacionales en la década 
de los ‘90. El mismo proceso habría afectado a las 
cadenas de distribución y al sector primario: de la 
mano de la transformación productiva, llegaron 
los paquetes tecnológicos agrícolas, los agroquí-
micos, los productos ultraprocesados, contribu-
yendo a ofrecer todo lo contrario de alimentos 
saludables. En el ordenamiento territorial esto 

implicó una mayor concentración de la propiedad 
y el desplazamiento de comunidades, con el con-
siguiente perjuicio para los pequeños producto-
res y el medio ambiente. A su vez, los precios que 
más aumentan en los índices de inflación son los 
de los alimentos, sin que esto tenga un correla-
to en lo que perciben los pequeños productores. 
Los acopiadores e intermediarios aprovechan su 
posición ventajosa y pagan a los productores con 
precios muy por debajo de una retribución justa. 

Resulta evidente que la solución implica transfor-
maciones estructurales: es cuando cobra fuerza 
el concepto de soberanía alimentaria. En oposi-
ción a –o si se prefiere, como complemento de– la 
noción de seguridad alimentaria impuesta por los 
organismos internacionales, el foco no se pone 
aquí en la disponibilidad de alimentos, sino en la 
organización misma del sistema agroalimenta-
rio, buscando recuperar la capacidad de los pue-
blos para definir sus propias políticas sobre el 
asunto. En este sentido, la agricultura familiar se 
convierte en una oportunidad y una herramien-
ta concreta para contrarrestar este comporta-
miento especulativo y concentrador (Zain El Din 
et al., 2015), propio de la agricultura corporativa 
(RIPESS, 2020). Como resume Pastore (2020b), al 
democratizar los circuitos de producción y dis-
tribución se mejoran las condiciones de vida de 
los principales actores perjudicados por la con-
centración: lxs trabajadorxs que producen y lxs 
trabajadorxs que consumen. Desde el Instituto 
para la Producción Popular proponen rediseñar 
la relación entre los pequeños productores y lxs 
consumidores, asignándoles desde el Estado la 
responsabilidad compartida de desconcentrar el 
mercado (Martínez, en INTA, 2020b).

Si volvemos a situarnos en el contexto de la pan-
demia, la intervención del Estado se prefigura 
como central en dicha articulación; ya sea que 
el mismo asuma el rol de comprador, o bien que 
intervenga para acercar a productores y consu-
midores en el marco de una política pública. Con 
un 50% de población en la pobreza, una enorme 
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masa de recursos públicos dispuestos para la 
asistencia alimentaria, y los sectores concentra-
dos del agronegocio especulando en el mercado, 
restaba direccionar ese consumo hacia la EPSS; 
en este caso la agricultura familiar, campesina e 
indígena como proveedora de alimentos saluda-
bles y a precios justos.

En ese proceso, quedaron en evidencia los pro-
blemas que históricamente impidieron un ma-
yor grado de avance en este sentido: la pequeña 
producción no puede dar un salto inmediato en 
su escala, principalmente por limitaciones finan-
cieras y logísticas. Por otra parte, los requisitos 
para convertirse en proveedor del Estado, ya sea 
en el ordenamiento jurídico y contable de las or-
ganizaciones como en habilitaciones técnicas de 
sus productos, resultan restrictivos para la ma-
yor parte de los productores. En cuanto a la venta 
al público que pueda capturar los recursos que 
transfiere el Estado a lxs consumidores, el sis-
tema de asistencia alimentaria funciona a través 
de tarjetas de débito, lo que requiere que los pro-
ductores tengan terminales de cobro asociadas 
a cuentas bancarias. El alto grado de informa-
lidad del sector dista mucho de brindarles esta 
posibilidad.

Más recientemente se sumaron los problemas 
provocados por la pandemia: obstáculos en la 
distribución y comercialización debido al cierre 
de locales de venta al público, la suspensión de 
ferias y mercados, y dificultades para distribuir 
los alimentos directamente a las familias consu-
midoras, al no estar afianzadas previamente las 
actividades de reparto a domicilio (Hintze y Deux 
Marzi, 2020). La resolución de estos problemas 
demanda mayor diálogo entre los actores, a fin 
de perfeccionar los mecanismos de articulación.

La asistencia alimentaria asume formas variadas, 
combinando lo estatal y lo comunitario: “ollas 
y comedores barriales y comunitarios, viandas 
para la tercera edad repartidas por las organiza-
ciones, bolsones de alimentos en escuelas públi-

cas y en locales municipales, viandas escolares, 
comedores y ollas organizadas por las iglesias y 
hasta por el ejército en algunos barrios y locali-
dades o incluso por la solidaridad de jóvenes de 
otros sectores sociales.” (Instituto del Conurba-
no, 2020b). En cuanto a la política pública, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación lanzó 
en diciembre de 2019 el Plan Argentina contra el 
Hambre, cuyo componente de seguridad alimen-
taria busca garantizar a las familias más vulnera-
bles el acceso a los alimentos, a través de pres-
taciones para comedores escolares, prestaciones 
para merenderos y comedores comunitarios, y 
la “Tarjeta Alimentar”, que es un medio de pago 
electrónico entregado a las familias, en las que 
regularmente el Estado acredita fondos para la 
compra de alimentos.

Pero el gasto público asociado a estas políticas 
terminaba siendo destinado a los mercados con-
centradores, sea por parte de lxs destinatarios 
o a través de la compra pública. El desafío para 
la EPSS fue en ese sentido, insertarse en la ar-
ticulación de dichos recursos (Martínez, en INTA, 
2020b; Pastore 2020a). Y para el Estado, favore-
cer este proceso, que si se realiza de manera es-
tratégica, consiste en la construcción de circuitos 
cortos entre productores y consumidores. Como 
efectos, se reduce el costo y el impacto ambien-
tal asociados al transporte, se genera trabajo 
local, se garantiza alimentación saludable a la 
población, y se contribuye a desconcentrar los 
mercados. La clave es la coordinación y articu-
lación entre organismos, regulaciones y políticas 
de promoción. Diferentes estamentos de alcance 
nacional, provincial y/o local han comenzado ese 
proceso, destacándose algunos casos de gestión 
municipal.

EL MUNICIPIO DE GENERAL SAN MARTÍN, 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Mu-
nicipio desarrollaron una estrategia de organi-
zación del consumo (Minteguía, en INTA, 2020a), 
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que puede tener alto impacto si consideramos 
que, con 500 mil habitantes en 50 km2, se tra-
ta de la tercera ciudad más densamente pobla-
da del país. La entrega de la Tarjeta Alimentar 
permitió poner en juego una construcción que se 
venía impulsando ya durante la última década: 
espacios de gestión compartida entre distintos 
actores, como la Mesa de Empresas Recupera-
das, el Consejo de la Economía Popular, la aso-
ciación de feriantes, y otros. En los operativos de 
entrega de las 11 mil tarjetas, se articuló con las 
cuatro organizaciones de comercialización y con-
sumo solidario con las que se venía trabajando: 
Mercado de Consumo Popular (Me.Co.Po.) del 
Frente Popular Darío Santillán; Buen Vivir del 
Movimiento Popular La Dignidad; Vía Campesina, 
junto al Movimiento Evita; y Alimentos Coopera-
tivos. La estrategia conjunta con el Municipio fue 
instalar “almacenes de consumo popular”, en 
formato de feria, a la salida del punto de entrega 
de las tarjetas, lo que se insertaba en un plan que 
ya estaba en marcha: fortalecer el abastecimien-
to popular apuntando a la soberanía alimentaria, 
discutiendo cómo se alimentan las familias y a 
quién le compran. Coinciden en que este esque-
ma contribuye a direccionar parte de los recursos 
que el Estado nacional aporta a las familias de 
sectores empobrecidos, en el formato de Tarjeta 
Alimentar, Asignación Universal por Hijo, Salario 
Social Complementario o el Programa Hacemos 
Futuro. Sólo entre los dos últimos, representan 
para lxs habitantes del municipio un ingreso to-
tal mensual de 120 millones de pesos, pero que 
era absorbido por el dispositivo de comercializa-
ción y distribución concentrado. Lo que se busca 
es capturar parte de ese recurso y reorientarlo 
hacia los productores de la EPSS (Minteguía, en 
INTA, 2020a), en un proceso de visibilización y re-
conocimiento a la agricultura familiar y la econo-
mía popular desde la política pública.

En relación a la compra pública, junto a la Mesa 
de Empresas Recuperadas sancionaron en 2013 
una ordenanza que permitió orientar el poder de 
compra del Municipio hacia este sector. En 2019 

compraron 30 millones de pesos a 28 cooperati-
vas que ofrecen bienes y servicios de todo tipo, 
del mismo municipio pero también algunas del 
resto del país. Del aporte excepcional que reci-
bió el Municipio, entre otros, por parte del Estado 
nacional en el contexto de pandemia, un 38% fue 
destinado a compras de alimentos de la agricul-
tura familiar, empresas recuperadas y cooperati-
vas, gracias a las comercializadoras que aportan 
la logística.

Aseguran que el rol del Estado es fundamen-
tal, pero sobre todo cuando conoce y respeta a 
los actores organizados y se propone fortalecer 
esos recorridos previos, con su historia de auto-
gestión. Señalan que un Estado dedicado durante 
200 años a garantizar la reproducción del capital 
en lugar de la reproducción de la vida, debe rea-
prender esa lógica (Minteguía, en INTA, 2020a).

En síntesis, desde el Municipio destacan cómo la 
pandemia fue la oportunidad para poner en sinto-
nía los dos momentos de la actividad económica: 
trabajadorxs produciendo riqueza, y esos mismos 
trabajadorxs y la población en general, consu-
miéndola. Señalan que los recursos del Estado 
nacional deben encontrar a la comunidad orga-
nizada que pueda aprovecharlos lo máximo posi-
ble. En pos de articular estos recursos, se busca 
entonces la alianza entre familias productoras 
y familias que necesitan consumir, con miras a 
fortalecer un tejido que permita construir una co-
munidad diferente (Minteguía, en INTA, 2020a).

CONCLUSIONES

La experiencia descripta, junto a otras similares 
en el conurbano bonaerense, pretende resolver 
el acceso por parte de la producción de la EPSS 
a los mercados locales. Esto es coherente con el 
diagnóstico, especialmente en el diseño y plani-
ficación de la política pública, de que el principal 
problema y cuello de botella para este sector de 
la economía, una vez consolidadas las capacida-
des de producción, es la comercialización; es de-
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cir, la llegada a los mercados y a lxs consumidor-
xs. Teniendo en cuenta el contexto descripto, esto 
se logra a través de la conexión de estos sectores 
productivos con la capacidad de consumo no sólo 
tradicional, sino desde la compra pública/institu-
cional y de personas titulares de los diversos pro-
gramas estatales de transferencia de ingresos. 

Se logra atender así a un problema doble: por 
un lado, la necesidad de las organizaciones de la 
EPSS que producen alimentos, de acceder a los 
mercados, ya que normalmente estos están con-
centrados en pocas manos o restringidos por los 
actores intermediarios de acopio y distribución. 
Por otro lado, se atiende al menos en parte, la 
necesidad de la población en general, y aquella 
en situación de vulnerabilidad en particular, de 
acceder a alimentos saludables a precios justos. 
Ambas resultan en una necesidad de articular la 
producción con el consumo, lo que fue identifica-
do, en el marco del trabajo impulsado en la Uni-
versidad Nacional de José C. Paz, como una nece-
sidad de la gestión pública, que requiere adquirir 
dichas capacidades de articulación. Coincidimos 

con Boaventura de Sousa Santos (2020) cuando 
llama a informalizar el Estado, señalando que un 
Estado burocrático no puede responder ante con-
textos como el actual, puesto que su estructura 
administrativa boicotea los intentos de acercarse 
al pueblo, incluso en gobiernos populares.

Son las organizaciones de la Economía Popular, 
Social y Solidaria, con el apoyo del Estado, las que 
ofrecieron la red de contención frente a la des-
esperante situación, pero su potencial, como se 
ha visto, trasciende el auxilio. Los modos en que 
satisfacen necesidades, aspiraciones y deseos 
son el motor de otra forma posible de desarro-
llo, construyendo infraestructuras autogestivas y 
conduciendo los espacios que se hacen cargo de 
la alimentación y el cuidado de las comunidades 
(Azzati et al., 2020). Hay posibilidad de consolida-
ción de estos entramados siempre que el Estado 
continúe identificando y priorizando el potencial 
de los circuitos socioeconómicos co-gestionados 
para el abastecimiento de alimentos, en el objeti-
vo de desconcentrar la economía y promover re-
laciones más justas y equitativas.
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RESUMEN

El presente documento tiene como propósito 
presentar el proceso y los resultados obtenidos 
de los Diálogos Igualitarios llevados a cabo du-
rante el proyecto Conacyt 314483 convocatoria 
Redes Horizontales del Conocimiento 2020 titu-
lado “Institucionalización de la economía social 
mediante la construcción de redes horizontales 
para el bienestar social en comunidades rurales 
de Acapulco, Gro., en el contexto de la actual pan-
demia provocada por el SARS-CoV2 (covid-19)”. 
El objetivo principal de los diálogos fue propiciar 
la participación horizontal libre e incluyente, de 
todas las voces integrantes del proyecto, es decir, 
los grupos sociales de la Economía Social y Soli-
daria, y los promotores-facilitadores  para detec-
tar áreas de oportunidad en las comunidades, ya 
que a partir de relaciones horizontales entre co-
munidades rurales y comunidades científicas se 
investiga para plantear posibles soluciones que 
contrarresten los problemas complejos actuales, 
tales como: desigualdad, pobreza, deterioro am-
biental y marginación social, efectos visibles de la 
economía capitalista, que ha generado las asime-
trías estructurales del modelo hegemónico. Para 

ello, se propone dialogar desde una posición de 
igualdad discursiva y autonomía de la visión pro-
pia, para tratar de entender las nuevas realidades 
que aquejan a los distintos contextos locales, y 
con ello, construir un nuevo conocimiento desde, 
para y por la comunidad con el acompañamiento 
de la Institución Académica y el gobierno.

Por lo anterior, se desarrolló un proceso de in-
vestigación basado en una metodología partici-
pativa con una estrategia cualitativa, una apro-
ximación a la cartografía social utilizada durante 
la segunda fase del proyecto que corresponde a 
los diálogos igualitarios. Como resultado de la 
observación sistemática y la aplicación de este 
instrumento a la red estratégica integrada por el 
sector educativo, el gobierno y los actores clave 
de las comunidades, se identificaron problemas y 
necesidades presentes en las microrregiones de 
la zona rural que posibilitaron la formulación de 
diversas propuestas hacia una economía social 
transformadora y, por ende, el desarrollo territo-
rial en las regiones.

Palabras clave: Creación de conocimiento, Economía 
Social y Solidaria, Desarrollo territorial
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INTRODUCCIÓN

Los Diálogos Igualitarios llevados a cabo durante 
el proyecto “Institucionalización de la economía 
social mediante la construcción de redes hori-
zontales para el bienestar social en comunida-
des rurales de Acapulco, Gro., en el contexto de 
la actual pandemia provocada por el SARS-CoV2 
(covid-19)” (Proyecto 314483), se realizaron en di-
ciembre de 2020 por medio de la red horizontal 
del conocimiento construida para la implemen-
tación de este proyecto, una red estratégica que 
posibilitó el encuentro fértil y productivo con las 
diferentes comunidades de este territorio, inte-
grada por tres actores sustanciales: 1. El sector 
educativo representado por la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAGro), 2. El gobierno muni-
cipal de Acapulco representado por la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Económico (SEPLA-
DE-Acapulco) y 3. Distintos sectores clave de las 
rutas de la zona rural propuestas en el proyecto 
(Ruta Río Papagayo; Ruta el Bejuco; Ruta carre-
tera federal Acapulco- Chilpancingo; Ruta del sol 
y Ruta las Cruces hacia el parque el Veladero), re-
presentadas por autoridades de las comunidades, 
integrantes de grupos sociales y cooperativistas2.

El proyecto surgió a partir de la postulación de 
la red a la convocatoria del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) “Redes Horizonta-
les del Conocimiento” con el propósito de incidir 
en la solución de problemas locales en el contex-
to de la actual pandemia derivada por el covid-19, 
que buscó promover el diálogo igualitario entre di-
ferentes actores para la resolución de problemas 
que afectan a la sociedad en diversos espacios lo-
cales. Según Scout Page (como se citó en Poteete 
et al., 2010) “los grupos con una mayor diversidad 
de enfoques para la solución de los problemas 
superan con mayor eficacia los problemas más 
difíciles”. Por lo cual, se introduce la propuesta 

de investigación colaborativa de (Poteete et al., 
2010) que busca un mejor procesamiento de la 
información y, por ende, una mayor comprensión 
del contexto local. De tal manera que, se formó 
un equipo de trabajo compuesto por docentes-in-
vestigadores/as de la Maestría en Economía So-
cial UAGro-PNPC-CONACYT (MES), el Instituto 
Internacional de Estudios Políticos Avanzados 
“Ignacio Manuel Altamirano” UAGro (IIEPA-IMA), 
el Cuerpo Académico-UAGro-156-Desarrollo Re-
gional, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), y estudiantes/becarios de las pri-
meras dos instituciones. 

De acuerdo con Corona Berkin (2020, p11), “la 
producción horizontal del conocimiento es una 
forma de investigar desde las voces de las distin-
tas disciplinas científicas en diálogo con aquellas 
no académicas y que pesan de forma diferente en 
el conocimiento social”.  De esa manera, el co-
nocimiento es construido entre varios saberes, 
de forma interdisciplinaria e intersubjetiva y en 
diálogo, pues, para comprender las realidades 
existentes de las comunidades, se requiere tener 
más de una visión del mundo. De hecho, el pro-
yecto buscaba la articulación entre personas e 
instituciones para atender las necesidades de las 
comunidades rurales. Por lo que, se llevó a cabo 
una investigación horizontal, en la cual se busca-
ron alternativas de solución a problemas, que por 
efecto motivaron la construcción de un nuevo co-
nocimiento social, que establece el vínculo entre 
los conocimientos construidos en la vida cotidia-
na de las comunidades, y los conocimientos que 
han sido institucionalizados y construidos por las 
comunidades científicas, generados por inves-
tigaciones multidisciplinarias que pretenden la 
transformación, desarrollo económico y social, 
de los grupos sociales, con el fin de provocar un 
cambio para el bienestar social de las comunida-
des de la zona rural de Acapulco, Gro.

2  Este proyecto se realizó en condiciones de pandemia causada por SARS-CoV2 (COVID-19) e inseguridad social 
en el municipio de Acapulco, Guerrero, México.
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El proceso de construcción del conocimiento a 
partir de los Diálogos Igualitarios, permitió la 
participación de todos los integrantes del proyec-
to, construyendo situaciones horizontales, que 
permitieron la investigación mediante un discur-
so equitativo e igualitario; los integrantes de los 
grupos sociales, investigadores y académicos ex-
presaron cómo percibían sus comunidades, pues, 
en una relación entre pares ambos preguntan y 
cuestionan, y se involucran en la construcción de 
un nuevo conocimiento, a partir de las distintas 
experiencias y voces sociales de las comunida-
des, para la solución de sus problemáticas loca-
les. En el modelo “Salida, voz y lealtad” de Albert 
O. Hirschman (citado en Valencia, 2013) mencio-
na que si queremos corregir los problemas rea-
les que frenan el desarrollo es imprescindible 
conocer los contextos, las experiencias y las rea-
lidades, en sus diversos aspectos como un todo 
integrado.

Uno de los actores principales en palabras de 
Cienfuegos & Aguilar (2011) es la universidad, 
porque representa una oportunidad significativa 
para contribuir con sus productos académicos en 
la agregación de valor social. Por ello, es impor-
tante continuar apoyando el desarrollo de proyec-
tos que promuevan el acompañamiento a Grupos 
Sociales, específicamente de las comunidades de 
la zona rural de Acapulco, Gro., con la vinculación 
de la Institución Académica, ya que se generan 
redes de intercambio académico y articulación en 
Economía Social y Solidaria, entre diversos acto-
res y territorios (Pastore & Altschuler, 2015). 

El instrumento facilitó la participación de todas 
las voces integrantes del proyecto para producir 
un nuevo conocimiento que coadyuve a la mejora 
de las comunidades rurales, pues, se dio en un 
espacio de confianza y horizontalidad. Así pues, 

la participación como “proceso permanente de 
construcción sociocultural que permite la pro-
yección de las múltiples características del de-
sarrollo” (Múnera López & Sánchez Mazo, 2012, 
p.202), estuvo presente en todo el proceso de in-
vestigación, ya que, cada una de las partes tra-
bajó para transformar el conocimiento, obtenido 
por medio de diálogos igualitarios que permitie-
ron traspasar los saberes, al combinarlos para 
abordar un mismo problema con una aguda vi-
sión durante todo el proceso de investigación. El 
diálogo igualitario ocurre siempre que se tienen 
en cuenta todas las contribuciones de los par-
ticipantes sin importar la opinión que se emita, 
siempre y cuando esté basada con argumentos 
sólidos en un ambiente de respeto por los dere-
chos humanos. Por tal motivo, la forma de pro-
mover su desarrollo será generando espacios de 
participación transdiciplinaria y práctica reflexiva 
en conjunto con la participación en igualdad de 
condiciones del profesorado, alumnado, familias 
y otros agentes de la comunidad. Teniendo, eso sí, 
siempre en consideración que todos han de tener 
la misma oportunidad de hablar y de ser escu-
chados, desde la premisa de que en todo momen-
to debe prevalecer el poder de los argumentos 
por encima de los argumentos del poder3. 

OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación fue pro-
ducir un nuevo conocimiento a partir de relacio-
nes horizontales de participación, comunicación 
y coordinación, entre las comunidades rurales y 
las comunidades científicas. De ahí que, los ob-
jetivos específicos del proyecto consistieron en: 
diagnosticar a las comunidades de la zona rural 
de Acapulco, Gro; identificar las áreas de oportu-
nidad de los grupos sociales; proponer solucio-
nes a las problemáticas observadas y analizadas 

3  Este intercambio de ideas fue posible a través de implementación de la técnica cualitativa denominada en este 
proyecto Diálogos igualitarios que representa una variante de cartografía social porque los participantes de las 
diferentes comunidades rurales (rutas río Papagayo, ruta del sol, ruta, carretera federal La Providencia, ruta el 
Bejuco y ruta el Veladero) elaboración mapas comunitarios donde reconocieron y resignificaron sus territorios.
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y por último, diseñar acciones para la construc-
ción de procesos horizontales de conocimiento 
en los grupos sociales. 

PROBLEMA

Ante la pandemia ocasionada por el virus co-
vid-19 alrededor del mundo, en México muchas 
actividades económicas se vieron afectadas debi-
do a las limitaciones en la interacción social. En 
el país, el primer caso de covid-19 surgió el 27 de 
febrero de 2020 (BBC News Mundo, 2020). A par-
tir de entonces, las acciones de los gobiernos es-
tatales, municipales y federal se centraron en el 
distanciamiento social, lo que derivó en paro casi 
en su totalidad de las distintas actividades eco-
nómicas. El sector rural en el municipio de Aca-
pulco, principalmente anclado a la dinámica de 
la ciudad sufrió los efectos en las actividades tu-
rísticas y económicas de esta región. Por un lado, 
debido a que la producción destinada al mercado 
interno no encontró salida en la demanda local, y; 
por otro lado, gran parte de la población ocupada 
se empleaba de forma parcial o total en el sector 
turístico del municipio. La zona rural representa 
la pobreza y la marginación no difieren de otras 
regiones del estado de Guerrero; por ello se po-
dría afirmar que existen dos Acapulco: el rural, 
excluido, pobre y marginado y; el urbano, donde 
las políticas públicas aterrizan y la iniciativa pri-
vada ha tomado asiento en sus inversiones. 

La economía del territorio es preponderante-
mente familiar, los productores tienen sistemas 
de producción rústicos, con bajo nivel de rendi-
miento en su producción. El limitado acceso a 
capital, la escasa tecnología empleada, el exiguo 
acceso a mejores canales de comercialización, a 
capacitaciones y asistencia técnica que permita 
tener un mayor control de su producción propi-
cian la presencia de intermediarios que acapara 
la producción agrícola y pecuaria. La producción 
está orientada hacia el cultivo de maíz, calabaza, 
Jamaica, Chile, frijol, y algunas otras hortalizas, 
principalmente, de forma escasamente tecnifi-

cada. La mayoría de las labores culturales y de 
cosecha la realizan de manera manual. Hay poca 
fertilización y el sistema de riego es completa-
mente de temporal. Los costos para la producción 
de maíz, así como en otros cultivos, son mayores 
a los ingresos que pudieran obtener por su ven-
ta. Aún no están en condiciones de alcanzar una 
escala económica rentable necesaria para poder 
dedicarse a la venta de maíz exclusivamente. Los 
problemas del territorio rural se agravan por el 
freno económico generado por el distanciamiento 
social decretado por el Gobierno Federal. Es en 
este contexto, fue necesario realizar un diagnós-
tico comunitario sobre las nuevas necesidades 
de los productores afectados por la pandemia 
que han visto mermada su actividad económica 
y su calidad de vida. La propuesta del presente 
proyecto se centró en conocer las necesidades 
territoriales que surgen a partir de la nueva nor-
malidad, las potencialidades de organización, 
producción y comercialización, así como detectar 
las oportunidades y fortalezas que pueden ser 
aprovechadas para dar solución a las necesida-
des identificadas por los actores del territorio. 

METODOLOGÍA

De acuerdo al problema y a los objetivos del estu-
dio, la investigación se planteó en dos fases bien 
delimitadas:

En una primera fase del proyecto se realizó un 
recorrido en cada una de las comunidades como 
parte de un diagnóstico para delimitar la zona ru-
ral de Acapulco, Gro. También se realizó un ma-
peo de actores para la identificación de los actores 
claves, que podían incidir en los grupos sociales 
con un rol positivo, neutro o negativo; buscando 
alianzas con líderes comunitarios y otros actores 
que tenían alguna relación directa o indirecta con 
la comunidad. Una vez concretada la alianza, se 
convocó al trabajo colectivo, contando con la par-
ticipación horizontal de las comunidades, fortale-
ciendo la acción colectiva que posibilitó la gene-
ración de acuerdos y redes de cooperación entre 
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los actores territoriales. Asimismo, durante ese 
primer recorrido se comenzaron a identificar las 
principales necesidades de los grupos sociales y 
las comunidades. 

Para la segunda fase del proyecto, se implemen-
tó un método basado en una aproximación a la 
cartografía social como variante de la metodolo-
gía participativa y colaborativa de investigación 
en territorio. Por lo que, se designó un punto de 
encuentro estratégico para llevar a cabo los de-
nominados “diálogos igualitarios” con los inves-
tigadores, las instituciones y los distintos grupos 

organizados de las comunidades de la zona ru-
ral de Acapulco, principalmente de la ruta del rio 
Papagayo y la ruta del Sol, por considerarse las 
microrregiones con mayor número de comunida-
des que comparten problemas comunes con las 
demás rutas, aunque es preciso señalar que cada 
una de esas dos rutas principales (Papagayo y del 
sol) mantienen intereses y necesidades concre-
tas (Tabla 1). En total se realizaron once diálogos 
con la finalidad de identificar distintas áreas de 
oportunidad en la zona rural del municipio de 
Acapulco. 

Tabla 1

Rutas de trabajo de las comunidades participantes en el proyecto.

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto 314483 “Redes Horizontales del Conocimiento, 2020

A continuación, se describen los Diálogos Iguali-
tarios que se llevaron a cabo: 1. Mapas digitales 
y cartografía social, donde se intercambiaron ex-
periencias, realidades e información geográfica 
local; 2. La zona rural antes, durante y después 
de la pandemia, un diálogo en el que se delimitó 

el territorio y la perspectiva de la comunidad ante 
la pandemia; 3. Efectos de la pandemia en la vida 
económica, política y social de la zona rural un 
diálogo para visibilizar los efectos que ha genera-
do el problema de pandemia en sus distintas di-
mensiones de la vida social de las comunidades; 
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4. Desarrollo local y Economía Social, un diálogo 
sobre la relación que existe entre la economía so-
cial y el desarrollo local como una estrategia que 
busca la sostenibilidad de los recursos naturales 
de las comunidades rurales; 5. La Economía So-
cial y Solidaria (ESS), un diálogo sobre esta al-
ternativa de cambio social en construcción, que 
pone en el centro el bienestar de las personas, 
por lo que el diálogo amplió la visión de rasgos 
esenciales compartidos en los grupos sociales; 6. 
Principios, valores y buenas prácticas. Se propició 
el diálogo participativo e incluyente, sobre princi-
pios, valores y buenas prácticas de la Economía 
Social y Solidaria, en el contexto de la actual pan-
demia; 7. Autosuficiencia alimentaria, un diálogo 
en su actividad económica donde los grupos so-
ciales formularon propuestas para satisfacer las 
necesidades alimentarias de sus comunidades; 
8. Circuito de comercialización, producción y con-
sumo, un diálogo sobre la relación directa entre 

consumidores y productores, sin intermediarios 
o reduciendo al mínimo la intermediación, así 
como los mercados existentes para la comercia-
lización, así como la formación de un circuito que 
para mejorar el trato humano y la reducción del 
impacto ambiental; 9. Descolonizar la moneda, 
un diálogo que consistió en determinar ciertas 
características, pensamientos y actividades de 
su comunidad, así como se reflexionó sobre las 
semejanzas entre las comunidades, donde per-
sisten relaciones educativas, festivas, religiosas, 
económicas y culturales; 10. Sistema financiero 
social, un diálogo sobre la comparación de este 
sistema con respecto al sistema financiero tra-
dicional, sus características y las partes que lo 
integran; 11. Tianguis solidarios, un diálogo en el 
cual los productores realizaron el intercambio o 
trueque de sus productos sin necesidad de utili-
zar dinero (Tabla 2).

Tabla 2

Encuentros “Diálogos igualitarios (DI)” conforme a su eje estratégico

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto 314483 “Redes Horizontales del Conocimiento, 2020)
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Es preciso señalar que en cada uno de los diálo-
gos emergieron las propuestas ante los proble-
mas que se ordenaron de acuerdo a las siguientes 
categorías: 1. Participación ciudadana e infraes-
tructura; 2. Claves de la Economía Social y So-
lidaria; 3. Autosuficiencia alimentaria y circuitos 
de producción y; 4. Sistema financiero solidario.

RESULTADOS

Durante los Diálogos Igualitarios se diagnostica-
ron los grupos sociales participantes; determi-

nando las principales problemáticas existentes, 
proponiendo soluciones, a corto y largo plazo 
para los grupos sociales y el entorno donde ha-
bitan. Por último, se identificaron diversas áreas 
de oportunidad que comparten las comunidades, 
por lo cual se diseñaron acciones que contribu-
yen a su mejoramiento (Tabla 3).

Tabla 3

Propuestas derivadas de los diálogos igualitarios

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto 314483 “Redes Horizontales del Conocimiento, 2020

DISCUSIÓN

La relación entre conocimientos construidos en 
la vida cotidiana de las comunidades (saberes) y 
los conocimientos construidos por las comuni-
dades científicas se integraron por categorías, 

ejes estratégicos y hallazgos traducidos en pro-
puestas desde y con las comunidades. El diálogo 
inter-ciencia fue la principal estrategia de cada 
reunión, donde se elaboró: en un primer eje, un 
diagnóstico participativo sobre el estado actual 
del sector social de la economía en función de 
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los Principios, valores y buenas prácticas, en un 
segundo eje, donde las comunidades reconocie-
ron, reconstruyeron y resignificaron su territorio, 
desde la idea de tomar decisiones de sus nuevas 
formas de vivir y elegir los cambios necesarios 
para diseñar las estrategias suficientes para en-
frentar la pandemia covid-19. En un tercer eje, 
autosufiencia alimentaria, se dimensionó la in-
tegración de jóvenes al proyecto, con énfasis en 
una mayor participación de mujeres; sectores 
que generalmente apoyan a las actividades de 
campo a su familia y combinan con servicios en 
la zona urbana de Acapulco. En los diálogos ho-
rizontales se intercambiaron conocimientos por 
temas de la economía social y las respuestas de 
los representantes de las comunidades mostra-
ron lecciones de sobrevivencia en el área rural 
donde la pobreza y marginación desnuda la otra 
cara del Acapulco urbano. Por último, en el cuar-
to eje, denominado sistema financiero solidario, 
se intercambiaron ideas sobre cómo impulsar 
cajas de ahorro y préstamo, así como fortalecer 
los tianguis en las diferentes comunidades rura-
les. Los asistentes de las diferentes comunida-
des hablaron, y tanto el equipo de universitarios 
como representantes del gobierno municipal 
retomaron los diálogos con la intención de for-
talecer el vínculo entre conocimientos (saberes y 
academia) sin perder la esencia de los acuerdos 
establecidos en cada una de las reuniones. 

Para fortalecer esta idea, Juan Fernando Álvarez 
sostiene que: “la creación de conocimiento es 
un proceso eminentemente local, arraigado en 
el desarrollo histórico del área” (Álvarez, 2021). 
Ante esto Coraggio (2011, pp. 348-349), indica que 
la ESS “se construye mediante la reciprocidad vo-
luntaria en una relación simétrica de poder… (y) 
tampoco se trata de enseñar un modelo universal 
de comportamiento”.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, para la creación de un 
conocimiento horizontal en las comunidades de 

la zona rural de Acapulco, Gro., se requirió de la 
participación de todos los actores que pertene-
cen a la red estratégica construida al inicio del 
proyecto. A partir de la aplicación del diagnóstico 
y los diálogos igualitarios como instrumento de 
confianza, pues, consistió en un proceso horizon-
tal de investigación colaborativa donde todas las 
voces fueron escuchadas manteniendo los princi-
pios y los valores cooperativos. 

Durante los diálogos se sensibilizó a los parti-
cipantes de las comunidades sobre la impor-
tancia de una economía social transformadora, 
compartieron problemáticas de sus contextos 
locales propiciando la creación de una identidad 
territorial colectiva, al identificar diversas áreas 
de oportunidad que permitirán dar solución efec-
tiva hacia el desarrollo local sostenible de sus 
territorios.

Los diálogos igualitarios abiertos a los saberes 
tradicionales de las ciencias, el acompañamien-
to de las instituciones gubernamentales, las ex-
periencias de las personas y los grupos sociales 
contribuyen a ampliar la posibilidad de reducir 
la brecha de desigualdad, marginación social y 
pobreza existente en nuestras comunidades ru-
rales. Además, el involucramiento de los actores 
estratégicos unidos en red aumenta las capaci-
dades y potencialidades individuales para la re-
ducción de sus limitaciones y con ello, mejora su 
calidad de vida. Bajo la premisa que no se puede 
construir alejado del otro es necesario resaltar el 
alto nivel de participación durante todo el proce-
so de investigación y exposición, puesto que, al 
finalizar los diálogos se presentaron las distintas 
propuestas recabadas y las rutas de trabajo para 
el seguimiento de estas. 

Los elementos que pudieron obstaculizar esta in-
vestigación son los siguientes: la pandemia cau-
sada por covid-19; la alta inseguridad en el mu-
nicipio; la investigación coincidió con los tiempos 
de cosecha y fiestas patronales en las diferentes 
comunidades; los factores anteriores, a pesar de 
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colocar en alto riesgo el desarrollo de esta inves-
tigación, no incidieron en ninguno de los aspectos 
del proceso como: recorridos de reconocimiento, 
entrevistas a informantes clave y reuniones de 
diálogos igualitarios. Este proyecto ha abierto 

nuevas betas para investigar ejes estratégicos 
específicos, así como estudios comparativos en-
tre comunidades rurales y apropiación de sus re-
cursos de uso común.
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ANEXOS

Figura 1 Mapa de Ubicación de las Rutas de trabajo

Fuente: Proyecto 314483-2020

Figura 2 Mapa de localidades rurales y urbanas del municipio de Acapulco

Fuente: Proyecto 314483-2020
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Figura 3

Red horizontal del conocimiento de la zona rural de Acapulco, Guerrero

Fuente: Archivo personal

Figura 4

Diálogo Igualitario “Principios, valores y buenas prácticas”

Fuente: Archivo personal
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RESUMEN

Este documento realiza una evaluación de la Ley 
de Compras Públicas Locales (Ley 2046 de 2020) 
en Colombia, a partir de una valoración econó-
mica que acude a los principios de la evaluación 
económica y social de proyectos neoclásica. Para 
ello se plantea un escenario con oferta y deman-
da de pendientes positivas, obtenidas con infor-
mación de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR 
y la Unidad Administrativa Especial de Organi-
zaciones Solidarias – UAEOS, a agosto del 2021. 
En este caso se logra mostrar que hay una con-
tribución al bienestar social congruente con las 
razones precio cuenta vigentes en Colombia, solo 
si el crecimiento de la oferta vía fomento está en 
un rango entre 18 y 22%; concretamente, al rea-
lizar el ejercicio con una expansión del 20% en la 
oferta, la RPC es de 1.6 sugiriendo agregación de 
valor social.

INTRODUCCIÓN

La expansión del gasto público se considera un 
factor importante para el crecimiento de la de-
manda agregada, y por esta vía para el impulso 
al desempeño económico agregado. Sin embar-
go, su valor social es mucho mayor cuando las 
poblaciones se hacen partícipes como producto-
ras, y no solo en su rol de receptoras o beneficia-
rias de los recursos del Estado. En este sentido, 
el documento se centra en la exploración de Ley 
2046 de 2020 de Compras públicas en Colombia, 
la cual propone que aquellas entidades que ma-
nejen recursos públicos y operen en el territorio 
nacional, contratando la adquisición, suminis-
tro y entrega de alimentos en cualquiera de sus 
modalidades de atención, están en obligación de 
adquirir alimentos comprados a pequeños pro-
ductores agropecuarios locales y/o a productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o Comuni-
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taria locales, y sus organizaciones, en un porcen-
taje mínimo del 30% del valor total de los recur-
sos del presupuesto para compra alimentaria de 
cada entidad. 

La Estrategia Nacional de Compras Públicas de 
productos tiene por objetivo atender la demanda 
estatal de alimentos, bienes y servicios relacio-
nados, al tiempo que fomenta la producción local 
para apoyar la comercialización y absorción de la 
producción de la agricultura campesina. Para ello 
se ha propuesto cinco (5) fases: 1. Conformación 
y funcionamiento de la Mesa Técnica Nacional de 
la Estrategia de Compras Públicas Locales, espa-
cio coordinado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR en articulación con la 
Unidad Administrativa Especial de Organizacio-
nes Solidarias – UAEOS y la Agencia de Desarrollo 
Rural – ADR; 2. Conformación y funcionamiento 
de la Mesa técnica territorial con entidades de 
gobierno y socialización de la estrategia; 3. Pre-
sentación de la propuesta a la oferta –conforma-
da en su mayoría por organizaciones de economía 
solidaria– y la demanda –constituida por opera-
dores del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar – ICBF, Ministerio de Educación Nacional 
– MEN, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios – USPEC, entre otros –; 4. Realización 
de encuentros entre la oferta y la demanda de-
nominados ruedas de negocio; 5. Seguimiento a 
los acuerdos comerciales firmados entre la oferta 
y la demanda, y elaboración de informes anuales 
en donde se incluyan las actividades desarrolla-
das en cada una de las fases descritas, desagre-
gadas por municipio o departamento atendido. Al 
momento de escritura de este artículo, la estrate-
gia de compras públicas se encuentra en fases de 
divulgación y socialización con fines de aplicación 
en el marco de los denominados circuitos cortos 
de comercialización, regulados por la Resolución 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MDR) 464 de 2017.

Es justamente a la luz de la información disponi-
ble a agosto de 2021 provista en conjunto por la 

ADR y la UAEOS para el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Colombia, que esta ponen-
cia intenta realizar una propuesta de medición. 
En ese sentido, el documento se estructura como 
sigue: en la primera parte se realiza un barrido 
teórico para identificar el alcance de los estu-
dios previos en materia de compras públicas y 
la orientación metodológica. Luego se presentan 
algunos hechos estilizados y estadísticas sobre 
esta temática en Colombia. Renglón seguido se 
presentan los elementos metodológicos del do-
cumento, haciendo referencia a la evaluación de 
políticas públicas por resultados desarrollo, y 
conexo a ello, los aspectos más básicos de una 
evaluación económica y social neoclásica. Final-
mente se presentan y describen los resultados, y 
se proveen algunas conclusiones, limitaciones y 
futuras líneas de trabajo.

I. ANTECEDENTES TEÓRICOS SOBRE 
LAS COMPRAS PÚBLICAS    

El gasto público representa uno de los mecanis-
mos para la promoción del crecimiento económi-
co, la mejor distribución del ingreso y la mejora 
de calidad de vida de la población, además de 
promover la eficiencia mediante la corrección de 
las fallas o limitaciones del mercado (Musgrave 
y Peacock, 1958). Para ello existen distintas tipo-
logías de rubros de gasto (corrientes, de capital, 
directos, indirectos o de transferencia, de con-
sumo, de inversión y efectivos), de las cuales las 
compras públicas alimentarias se pueden cata-
logar como corrientes, puesto que, con ellas, se 
busca lograr estabilidad económica, alcanzar una 
distribución social de recursos y satisfacer la ne-
cesidad de servicios públicos de las comunidades 
(Alvear, 2011). En una dirección semejante, Ma-
groviejo (2017) plantea que, a través de su poder 
de compra, el Estado “posee una capacidad y una 
necesidad de influir en el diseño de políticas pú-
blicas de desarrollo, que fomentan la producción 
y comercialización de bienes y servicios adecua-
dos, en términos sociales, ambientales y econó-
micos” (Magroviejo, 2017, p 5).   
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En conexión con lo anterior, Cabra (2020) argu-
menta que la unión de la demanda por parte del 
Estado con la oferta que hace la agricultura fami-
liar constituye “una herramienta de política de re-
distribución de recursos y de fortalecimiento so-
cioeconómico de las comunidades rurales” (FAO, 
2015, citado por Cabra, 2020, p 77-78). Siguiendo 
a este mismo autor, los sistemas de compras pú-
blicas promueven el gasto eficiente del gobierno a 
la par que preservan valores institucionales como 
la transparencia, participación ciudadana y la pre-
vención de actos de corrupción, argumento que va 
en la línea analizada por Fedesarrollo (2018). 

Finalmente, según la Comisión para América La-
tina y el Caribe – CEPAL (2014), el Estado a través 
de sus compras alcanza diferentes resultados de 
desarrollo: 

… se constituye como un gran comprador de 
bienes y servicios, lo cual, por cierto, incluye 
alimentos. La sinergia entre las partes -la de-
manda del Estado y oferta por parte de la agri-
cultura familiar- ha permitido a los gobiernos 
enfrentar dos grandes desafíos en la agen-
da de las políticas sociales en la actualidad: 
la primera es la obesidad generalizada de la 
población… y la segunda, construir procesos 
de movilidad social para muchas familias, en 
este caso rurales, que han logrado superar su 
situación de pobreza y demandan nuevos pro-
gramas y políticas. (CEPAL, 2014, p 50). 

Como lo describe la Resolución MDR 464 de 2017 
en Colombia, con fundamento en el trabajo de 
FAO (2014), los circuitos cortos de comercializa-
ción, o circuitos de proximidad, son una forma de 
comercio basada en la venta directa de productos 
frescos (locales) o de temporada sin intermedia-
rio o con mínimo la intermediación entre produc-
tores y consumidores. Con ellos se logra acercar 
los agricultores al comprador final en el marco 
de un consumo consciente y digno, con menores 
distancias de transporte y por ende, menor im-
pacto medioambiental.

En términos metodológicos como generalidad, 
los documentos que abordan la temática de com-
pras públicas en América Latina se deciden por 
análisis cualitativos de las políticas en esta ma-
teria entre países, y la identificación de los acto-
res que hacen parte de la estructura de oferta y 
demanda, pero en pocos casos se orientan hacia 
el análisis económico y social, agotándose en es-
tudios descriptivos de información transversal. 
No obstante, es destacable el trabajo de Caimmi 
(2021), según el cual, a la luz de las apuestas de 
compras de alimentos desde el Sector Público, 
se encuentra crucial la formalización de las figu-
ras de Economía Solidaria para lograr una mayor 
incidencia de dichos programas. Esto coincide 
con lo propuesto en Colombia en el Decreto re-
glamentario 248 de marzo de 2021, con el cual se 
reglamenta la Ley 2046 de compras públicas, y 
en donde se expone la necesidad de una registro 
individual o colectivo de los pequeños producto-
res agropecuarios en un sistema de información, 
para poder acceder a su calidad de proveedores.

A nivel de Colombia se destaca el estudio de FAO 
(2020), donde las compras públicas son vistas como 
mecanismo de inclusión integral, de desarrollo lo-
cal y de estabilización de la paz en municipios con 
programas de desarrollo con enfoque territorial – 
PDET. Así mismo se pueden reseñar los artículos 
informativos publicados en la revista institucional 
de la UAEOS, en donde se exponen los anteceden-
tes de la estrategia de compras públicas (UAEOS, 
2019) y los resultados de 2016 a 2019, manifies-
tos en la integración de actores y la realización de 
algunas ruedas de negocio en 26 departamentos, 
con miras a lograr en 2021 una incidencia en los 32 
departamentos del país (UAEOS, 2020). 

II. LEY DE COMPRAS PÚBLICAS EN 
COLOMBIA: HECHOS ESTILIZADOS Y 
ESTADÍSTICAS. 

La Ley de compras públicas locales tiene como 
trasfondo la creación de mecanismos para la 
inclusión de las apuestas asociativas en buena 
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parte rurales en las distintas zonas del país, pero 
esta iniciativa no se crea en el vacío, sino que tie-
ne como antecedente cercano el Plan Nacional 
de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperati-
va Rural – PLANFES, cuyo propósito de largo pla-
zo es: “Estimular diferentes formas asociativas de 
o entre pequeños y medianos productores, basadas 
en la solidaridad y la cooperación, que fortalezcan la 
capacidad de los pequeños productores para acce-
der a bienes y servicios, comercializar sus produc-
tos y en general, mejorar sus condiciones de vida de 
trabajo y de producción” (UAEOS, 2017). 

Como se observa en la Figura 1, esta Ley tiene 
también un trasfondo estratégico, en tanto que 
busca atender también los requerimientos de la 
Agricultura campesina, familiar y comunitaria, 
cuyo sustento puede rastrearse en la Resolución 
464 de 2017 a través de la cual se plantean los 
lineamientos estratégicos de la política de agri-
cultura familiar en Colombia; entre ellos la cons-
titución de una Mesa base, de la cual hace parte 
UAEOS (según lo dispone el punto 7, Eje 6. Circui-
tos cortos agroalimentarios). 

La estrategia de compras públicas locales – 
ECPL, ha implicado el seguimiento de una ruta 
conformada por 5 etapas (Figura 2), que va desde 

la articulación institucional hasta los acuerdos 
de alineación entre oferta y demanda y el reporte 
oficial.

Figura 1. Guía de compras públicas locales en Colombia

Fuente: UAEOS (2020)
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Figura 2. Ruta de implementación de la estrategia de compras públicas locales

Fuente: UAEOS (2020)

La Ley 2046 de 2020, en su artículo 1 plantea como 
objeto “establecer condiciones e instrumentos de 
abastecimiento  alimentario  para que todos  los 
programas públicos  de suministro y distribución 
de alimentos promuevan  la participación de pe-
queños productores locales y productores loca-
les  agropecuarios cuyos sistemas productivos 
pertenezcan a la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria (ACFC), o de sus organizaciones le-
galmente constituidas”. Con ello se abre un campo 
propicio para la generación de sinergias coopera-
tivas en el sector rural de los territorios colombia-
nos, resolviendo uno de los problemas principales 
de la ruralidad en el país: la comercialización. 

Los artículos esenciales de esta ley son los rese-
ñados a continuación: 

a)  Artículo 5. Creación de la Mesa Técnica 
Nacional de Compras  Públicas Locales de 
alimentos.

b)  Artículo 6. Pedagogía y seguimiento te-
rritorial.  El gobierno  nacional diseñará e 
implementará planes, programas y ac-
ciones  pedagógicas  y de seguimiento con 
alcaldías, gobernaciones y participantes.

c)  Artículo 7. Porcentajes de compra local a 
pequeños  productores y productores de la 
ACFC. Las entidades públicas tendrán la exi-
gencia de compra en un porcentaje mínimo 
del 30% del valor  total de los recursos del 
presupuesto de adquisición de alimentos; las 
entidades compradoras de alimentos debe-
rán establecer en sus pliegos condiciones de 
puntaje mínimo del 10%.

d)  Artículo 8. Diseño y adecuación de minutas 
alimentarias y  menús.  Todos los sujetos de 
que trata la  ley están obligados a diseñar o 
adecuar estos documentos con enfoque 
cultural. 
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e)  Artículo 9.   Especificaciones técnicas de los 
productos. El gobierno nacional en el marco 
de la Mesa técnica en coordinación con el IN-
VIMA, deberán establecer un conjunto unifi-
cado y normalizado de las fichas técnicas de 
alimentos. Parágrafo: se refiere a fichas que 
promuevan la compra de alimentos  prove-
nientes de la producción agroecológica.

f)   Artículo 10. El pago de las compras rea-
lizadas a productores. Se deberán dise-
ñar  e  implementar mecanismos financieros 
y contractuales para que el valor pagado sea 
recibido contra entrega del producto.

g)  Artículo 11. Sistema público de información 
alimentaria de pequeños productores  locales 
y de productores de la ACFC y sus organiza-
ciones. El Gobierno nacional, en el marco de 
la Mesa técnica nacional, deberá crear un sis-
tema de  información pública que articule los 
diferentes datos relacionados con  pequeños 
productores locales agropecuarios. Parágrafo: 

El Gobierno contará con un término improrro-
gable de un año, para establecer el diseño del 
sistema de datos abiertos y gobierno en línea.

h)  Artículo 12. Informes de cumplimiento al 
Congreso de la República. Se rendirá un in-
forme anual en los 15 días del mes de octu-
bre al cumplimiento de los fines y objetivos 
que persigue la ley.

i)  Artículo 13. Monitoreo y vigilancia. El Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica – DANE, monitoreará el comportamien-
to  de precio de los productos de que trata 
la ley y  reportará de manera trimestral sus 
hallazgos.

La información estadística a corte agosto de 2021, 
compartida por ADR y UAEOS para el MADR a 
través de un indicador de seguimiento a la Estra-
tegia Nacional de Compras Públicas de produc-
tos de origen agropecuario en implementación, 
denominado A93, se reseña en la Tabla 1. 

Tabla 1. Indicador A93. Compras públicas locales. Colombia agosto 2021

Departamento
Acuerdos 
firmados

Compradores re-
gistrados (ICBF, 
PAE, FFMM, Pri-

vados)

Productores 
registrados, 

empresas loca-
les, u organiza-

cio-nes 

Pre-acuer-
dos (millo-
nes de $)

Valor prome-
dio acuerdo 
(millones de 

$) *

Valor total acu-
mulado de los 
acuerdos fase 
5 (millones de 

$) *

CAUCA 20 11 20 170 8,5 106,3

LA GUAJIRA 23 44 10 718 31,2 ND

CORDOBA 34 20 17 1453 42,7 161,8

GUAVIARE 22 9 7 93 4,2 24,3

HUILA 22 20 30 526 23,9 ND

CESAR 57 65 24 1033 18,1 ND

MAGDALENA 26 19 15 1195 46,0 ND

CAQUETA 20 7 15 80 4,0 ND

VALLE 84 36 11 464 5,5 ND

SANTANDER 4 3 5 163 40,8 ND

TOTAL 312 234 154 5895 ND 292,4

Fuente: Elaboración propia con cifras ADR y UAEOS para el MADR (2021). * Pesos corrientes
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Como puede deducirse de la tabla anterior, la 
demanda sigue siendo mayor que la oferta, es 
decir que se necesita hacer mayor difusión y so-
cialización de la estrategia, mientras que solo el 
5% del valor de los preacuerdos establecidos han 
llegado a fase 5, con una disparidad grande entre 
número de acuerdos firmados y valor promedio 
del acuerdo entre departamentos.

III. METODOLOGÍA

Dada la finalidad evaluativa de la intervención del 
Estado en la economía, se sigue el planteamiento 
de Chica (2011), para quien “(…) la Gestión para 
Resultados (GpR) [y también la GpRD como una 
versión para países en desarrollo de la misma], 
hace énfasis en la superación de problemas so-
cialmente relevantes como: la superación de la 
pobreza; el crecimiento económico sostenible; el 
mejoramiento en la calidad de vida; el incremen-
to de la esperanza de vida; el aumento de los pro-
medios de escolaridad; la disminución del costo 
de operación gubernamental y el mejoramiento 
de desarrollo por parte de las instancias estata-
les y supraestatales” (BID y CLAD, 2007, citados 
por Chica, 2011, p. 66). En tal dirección se devela 
la importancia de la medición de los resultados 
de la gestión del Estado, pues estos se constitu-
yen en “avances en cuanto al grado y porcentaje 
de resultados alcanzados en pro de beneficios, 
para las poblaciones objetivo” (Chica, 2011, p. 
66), visión que significa un quiebre importante en 
el corte asistencialista del Estado (dado el cre-
ciente número de demandas sociales y su limita-
da capacidad para atenderlas).

Así las cosas, siguiendo a García-López y Gar-
cía-Moreno (2010) del BID, la Gestión por resulta-
dos de Desarrollo – GpRD inserta al Estado en el 
ciclo de gestión, en tanto se encuentra “asociada 
al cambio social producido (…) y no solamente a 
las actividades o productos que contribuyen a ese 
cambio” (García-López y García-Moreno, 2010, p. 
6), transformaciones que se hacen evidentes en 

los ámbitos tradicionales (salud, educación, etc.) 
como en nuevas temáticas tales como, seguridad 
ciudadana, agricultura, empleo formal, admi-
nistración de justicia o regulación de mercados 
como en el presente caso.

Para lo anterior, de acuerdo con los citados au-
tores, la GpRD se plantea en un esquema de ca-
dena, donde el primer paso es la especificación 
de los resultados a conseguirse con la gestión 
pública, lo que está determinado por los efectos 
e impactos deseados por la población (objetivos 
de desarrollo), con base en los cuales se definan 
los productos, las actividades, y finalmente, el 
presupuesto requerido. Del lado de la ejecución, 
dicha perspectiva implica que las adquisiciones 
públicas deban llevarse a cabo atendiendo a cri-
terios como calidad, oportunidad y menor costo; 
la ejecución de auditorías internas y externas; y 
la ejecución de procesos de monitoreo y evalua-
ción, que involucran la recopilación sistemática 
de datos para el cálculo de indicadores, a fin de 
que los stakeholders puedan conocer el avance en 
el cumplimiento de objetivos y el uso de recursos. 

A nivel de evaluación con fines de monitoreo, se 
usan aquí los elementos expuestos por Salazar 
(2021) sobre la vertiente neoclásica u ortodoxa 
de la evaluación económica y social de proyecto, 
con un incremento en la oferta primaria dado el 
estímulo a la producción generada por el Estado. 
Como se representa en la Figura 3 retomada del 
citado autor, al cotejar ingresos generados con 
la variación de los llamados excedente del con-
sumidor y del productor, se obtiene el beneficio 
económico del proyecto, de la iniciativa produc-
tiva o programa (BEP), medida del impacto en el 
bienestar social dada la mayor disponibilidad de 
un bien o servicio (o un conjunto de ellos) en el 
mercado. Este valor al ser dividido por las nue-
vas cantidades producidas (denotadas como X) 
genera el llamado precio social o precio sombra 
(PS), siendo este el primer resultado provisto en 
el presente documento.
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Figura 3. 

Beneficio económico de un proyecto o iniciativa productiva 

Fuente: Salazar (2021, p. 121).

Posteriormente, la división del precio social res-
pecto al precio monetario o de mercado, deter-
mina la denominada Razón Precio-Cuenta (RPC), 
que en caso de ser mayor a 1, sugiere un mayor 
valor social comparado con la valoración de la 
producción por parte del mercado. En estos tér-
minos, el texto busca solo determinar si la RPC 
implícita a la estrategia de compras públicas en 
Colombia es mayor o menor a 1, solo que a di-
ferencia del escenario estándar representado en 
la Figura 3, trabaja con funciones de oferta y de-
manda de pendiente positiva. 

IV. RESULTADOS

Con la información estadística de agosto de 2021, 
se estiman los parámetros (intercepto y pendien-
te) de las funciones de oferta y demanda de ali-
mentos al interior de la ECPL como se muestra 
en la Figura 4. Luego se hallan los valores de 
equilibrio en precio y cantidades. Posteriormen-
te, asumiendo un valor de crecimiento en la oferta 
(20% para obtener los valores de la Figura 4, lado 
derecho) pero conservando la demanda inicial, se 
obtiene el cambio en el equilibrio de mercado y el 
BEP o beneficio de la ECPL. 
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Figura 4. 

Parámetros de la oferta-demanda en el mercado de compras públicas en Colombia.  
Valores provisionales a 2021.

Fuente: Cálculos propios

La Tabla 2 contiene el cálculo del BEP, el cual re-
sulta de restar los ingresos totales de los produc-
tores antiguos y nuevos (IT) y la variación en el ex-
cedente del consumidor (ΔEC); el precio sombra 
(PS) y la razón precio cuenta (RPC) como fueran 
explicados antes. Todo lo anterior, asumiendo un 
incremento de 20% en la oferta alimentaria de 

las organizaciones de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria (ACFC) en Colombia. Con 
este cambio, la razón precio cuenta calculada 
para el mercado de compras públicas a agosto de 
2021 es de 1,59 lo que significa que el valor social 
es casi 60% mayor a la valoración de mercado. 

Tabla 2. 

Resultados de la medición microeconómica del BEP en el mercado de compras públicas locales en 
Colombia. Valores provisionales a 2021.

Variable  Fórmula o nomenclatura  Valor estimado 

Beneficio económico del proyecto o programa BEP = IT - ΔEC $                   43,62

Ingresos totales de los productores IT $                 668,69

Variación en el excedente del consumidor ΔEC $                 625,07

Precio social PS = BEP/X $                   18,73

Precio de mercado PM $                   11,78

Razón Precio-Cuenta RPC = PS / PM 1,59

Fuente: Cálculos propios
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Sin embargo, este valor de RPC es sensible al cre-
cimiento de la oferta, y como lo evidencia la Tabla 
3 los resultados en materia social son atractivos 
solo en un rango de 10% al 22% de expansión en 
la oferta, porque con incrementos más allá de 
este límite superior, la RPC se hace negativa. A 
pesar de ello, los valores estimados de RPC solo 
son coherentes con el listado de razones precio 
cuenta vigentes para Colombia (Hernández, Ma-
tamoros y Sánchez, 2019) cuando el crecimiento 
de la oferta de alimentos está entre 18% y 22%. 
Todo esto en definitiva traduce que la intención 
de potenciar el mercado local de alimentos por la 
vía de las compras públicas debe ser conserva-
dora en su alcance so pena de generar pérdidas 
de bienestar en la sociedad.  

Tabla 3. 

Sensibilidad de la RPC en el mercado de com-
pras públicas en Colombia ante cambios en la 
oferta

Incremento de la oferta RPC

10% 8,03

12% 5,76

14% 4,22

16% 3,1

18% 2,25

20% 1,59

22% 1,05

24% 0,62

26% 0,25

28% -0,06

30% -0,33
Fuente: Elaboración propia

V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO

La Ley de Compras Públicas Locales (ECPL) en 
Colombia se constituye en un ejemplo sobre-
saliente de intervención del Estado para la ge-

neración de bienestar, por la vía del fomento a 
las organizaciones de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria (ACFC) en buena parte 
adscritas a la Economía solidaria. Esta estrate-
gia amparada desde lo normativo por Ley 2046 
de 2020 y por la figura de los circuitos cortos de 
comercialización referidos en la Resolución MDR 
417 de 2017, y se desarrolla en cinco fases. 

Resultado del seguimiento de una ruta definida 
por Ley, y contando con el concurso institucional 
de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Uni-
dad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias (UAEOS), se han logrado hasta 2021 
(agosto), 312 acuerdos de compras públicas fir-
mados, que involucraron en su conjunto la par-
ticipación de 154 oferentes (entre productores 
individuales, empresas locales y organizaciones 
de la ACFC) y 234 entidades compradoras, aun-
que los valores pre acordados son muy disímiles, 
siendo mayores en la Costa Atlántica (departa-
mentos de Córdoba, Magdalena y Cesar) en com-
paración con el sur y occidente de Colombia (Ca-
quetá, Guaviare y Cauca), sin dejar por fuera el 
hecho que solo el 5% del valor de los preacuerdos 
establecidos han llegado a fase 5.

Partiendo de la información disponible y recopi-
lada por ADR y UAEOS para el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural con el indicador A93, 
se realizó una medición empírica del mercado 
(funciones de oferta y demanda) para las compras 
públicas locales en Colombia con corte a agosto 
de 2021. Con ello se pudo mostrar que un incre-
mento de la oferta por la vía del fomento público 
entre 18% y 22%, puede garantizar la existencia 
de RPC coherentes con la generación de valor so-
cial, es decir, que solo un alcance moderado en 
la intervención redundará en resultados positivos 
para el bienestar general antes de producir pér-
didas irrecuperables de eficiencia. 

El ejercicio realizado, no obstante, tiene dos limi-
tantes y debe tomarse como provisional. Por un 
lado, se hace necesario recopilar más informa-
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ción de la institucionalidad a fin de validar si los 
parámetros de las funciones de oferta y demanda 
hallados y los resultados microeconómicos son 
consistentes con la dinámica de las 5 fases de 
la ruta de compras públicas en Colombia. Adi-
cionalmente, los efectos e impactos de la ECPL 
en el bienestar se manifestarán solo en el me-
diano plazo, y requieren entre otros aspectos, la 
permanencia de la estrategia, la existencia de un 
nodo articulador como hoy lo representa UAEOS, 
y la asignación de presupuesto para ampliar la 
realización de ruedas de negocio conducentes a 
preacuerdos, condiciones que podrían estar en 
riesgo ante transiciones de gobierno en el país, 
afectando la generación de valor social como se 
ha medido en esta primera aproximación. 

Pese a lo anterior, se abren futuras líneas de tra-
bajo con la presente medición. En primer lugar, 
con información secundaria es posible la esti-
mación de mediciones más robustas no solo de 
corte transversal, sino econométricas de mane-
ra longitudinal, máxime teniendo en cuenta los 
insumos a recibir del DANE según el artículo 13 

de la Ley 2046 de 2020. En segunda medida, la 
aplicación de métodos cualitativos y mixtos con 
información primaria, será una línea de acción 
trascendental, no solo para la consolidación de 
resultados en materia de efectos generados des-
de el Estado, sino para las organizaciones de la 
Economía solidaria, que en la actualidad tienen 
por desafío evidenciar su incidencia más allá de 
variables convencionales como cantidades, pre-
cios, ingresos y costos de su accionar, y conocer 
sus dinámicas de inclusión social; en este ejerci-
cio, el papel de los centros de investigación como 
CIRIEC y las universidades que lo conforman, se 
encuentra obligatorio para reunir y aplicar ele-
mentos teóricos y metodológicos conducentes a 
resultados más detallados sobre los cuales apa-
lancar la roma de decisiones de los actores del 
mercado en el marco de la Gestión por resultados 
de Desarrollos – GpRD. Finalmente, nuevos diag-
nósticos económicos sobre las compras públicas 
en Colombia abrirían el camino para la compa-
ración con otros países de América Latina con 
mayor experiencia en este campo como Brasil y 
Ecuador.
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202046%20DEL%206%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20248%20DEL%209%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20248%20DEL%209%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000464%20de%202017.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000464%20de%202017.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/2950.PDF/b952513c-d4e0-c212-e7ef-b14d73938a0d?t=1610053193943
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/2950.PDF/b952513c-d4e0-c212-e7ef-b14d73938a0d?t=1610053193943
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/2950.PDF/b952513c-d4e0-c212-e7ef-b14d73938a0d?t=1610053193943
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RESUMEN

La ponencia plantea que la relación existente 
entre un individuo voluntario y una organización 
solidaria, no se encuentra dentro del régimen ju-
rídico laboral, toda vez que uno de sus incenti-
vos tácitos puede ser la atención de población en 
condición de vulnerabilidad y/o adulta mayor. Así, 
basados en el rastreo teórico y jurídico corres-
pondiente, los autores proponen que los volun-
tarios cooperativistas podrían trabajar en forma 
altruista y solidaria, aunque con ciertos estímu-
los económicos periódicos – recibir el importe del 
gasto en transporte o alimentación, por ejemplo 
– sin que con ello se hable de remuneración, uno 
de los elementos configuradores de la relación 
de empleo. Estas consideraciones se llevan al 
campo empírico, a través de la construcción de 
un flujo de fondos para una cooperativa promedio 
en Colombia en un horizonte de 5 años, usando la 
información disponible al año 2020. Este flujo de 
valores netos se evalúa tanto en términos finan-

cieros como económicos y sociales, para concluir 
que un programa de voluntariado cooperativo no 
es rentable desde la óptica privada ortodoxa, pero 
que esta pérdida es menor si se evalúa en ma-
teria económica y social. El texto finaliza con el 
planteamiento de una propuesta de modelación 
dinámica que integra ingresos, productividad y 
aumento en el número de asociados en función 
de la satisfacción con el desempeño social de la 
organización cooperativa.

Palabras clave: voluntariado, entidades cooperativas, 
evaluación económica y social de proyectos 

INTRODUCCIÓN

En términos técnicos, la relación existente en-
tre una persona orientada hacia el voluntario y 
una organización, no se encuentra dentro de un 
régimen jurídico laboral, ya que la actividad vo-
luntaria es carácter gratuito y está basada en la 
filantropía, solidaridad y ayuda mutua (Fager y 
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Enríquez, 2009). Desde el punto de vista jurídico, 
en Colombia la Ley 79 de 1988, trae una alusión 
al respecto del tema, en su artículo 58 que reza: 
“Los asociados de las cooperativas podrán pres-
tar a éstas, en las etapas iniciales de su funcio-
namiento, o en periodos de grave crisis económi-
ca, servicios, personales a modo de colaboración 
solidaria y con carácter gratuito o convencional-
mente retribuido. En estos casos el ofrecimiento 
del asociado deberá constar por escrito, especi-
ficándose el tiempo y la excepcionalidad del ser-
vicio. El ofrecimiento del trabajo solidario es re-
vocable por el asociado en cualquier momento”. 

Con estos y otros referentes, el documento se da 
a la tarea de conciliar un incentivo tácito como 
puede ser la atención de población en condición 
de vulnerabilidad y/o adulta mayor, con un ejerci-
cio de remuneración de costos básicos del ejer-
cicio voluntario, entre integrantes de una misma 
organización de nivel cooperativo. Para ello, el 
documento parte de una revisión teórica y jurídi-
ca; posteriormente se plantea una simulación de 
los posibles egresos e ingresos asociados a esta 
propuesta, empleando algunos insumos básicos 
de la evaluación de proyectos financiera, econó-
mica y social, a partir de estadísticas secundarias 
del contexto colombiano; por último, se esboza la 
estructura general de una simulación de carácter 
dinámico.

I. MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO DEL 
VOLUNTARIADO COOPERATIVO

En términos generales, un voluntario es quien 
aporta una ayuda gratuita a una obra desintere-
sada (Hiez, 2019). Para la ONU (2011) volunta-
rio es el joven o adulto que, debido a su interés 
personal y a su espíritu cívico, dedica parte de 
su tiempo, sin remuneración alguna, a diversas 
formas de actividades, organizadas o no, de bien-
estar social u otros campos. También resulta in-
teresante la siguiente definición ampliada de la 
persona voluntaria: 

Se entiende por voluntario quien, por su libre 
elección, ofrece su tiempo, trabajo y competen-
cias, de forma ocasional o periódica, sin expec-
tativa de remuneración, salvo por el reembolso 
de gastos razonables y de dietas que necesite 
para la realización de su cometido como volun-
tario, con fines de bien público, individualmente 
o dentro del marco de organizaciones no gu-
bernamentales sin ánimo de lucro, informales 
u oficialmente reconocidas, o de entidades pú-
blicas nacionales o internacionales. (Unión In-
terparlamentaria, 2004, s. p.).

De acuerdo con lo anterior, el voluntariado se 
inspira en los principios de libertad, participación 
sin discriminaciones, solidaridad, autonomía, 
gratuidad, democracia, respeto a las conviccio-
nes y creencias de las personas, y el compromi-
so social, el cual según Dunst y Trivette (1988), 
se relaciona con la ayuda emocional, psicológi-
ca, física, informativa, instrumental y material, 
proporcionada por otros para mantener el bien-
estar o promover adaptaciones a eventos de vida 
difíciles.

Traído al ámbito de la gestión corporativa priva-
da, Sajardo y Ribas (2014) ubican el voluntariado 
dentro del conjunto de acciones de responsabi-
lidad social empresarial en el que participan los 
empleados de las empresas, activos o jubilados. 
En sus palabras, los programas de voluntaria-
do corporativo “incorporan, además de valores 
comunes, un cambio cultural, de entorno, de 
perspectiva, que enriquece al profesional que 
lo realiza, que lo hace mejor, y ello, indudable-
mente, favorece a la empresa. Ésta aporta inver-
sión económica y social” (Sajardo y Ribas, 2014, 
p.166). Para estos mismos autores, siguiendo la 
perspectiva de Business in The Community (BITC), 
el voluntariado desde la empresa trae consigo 
su movilización en tiempos, recursos y talentos, 
implicando compromisos de largo plazo, tareas 
concretas, desarrollo y transferencia de capaci-
dades, desafíos de trabajo en equipo y coordina-
ción en proyectos. 
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Ahora bien, entre las formas de voluntariado 
empresarial que reseñan Sajardo y Ribas (2014) 
se destacan dos. En primer lugar está el deno-
minado Team Building – también conocido como 
Outdoor Solidario, Training Solidario o respon-
sabilidad social corporativa activa – consistente 
en la organización regular de actividades lúdicas 
generalmente fuera de las instalaciones de la 
propia empresa, con causas de contenido social 
o medioambiental para una comunidad; el incen-
tivo para este voluntariado radica en que “el fo-
mento de una propuesta de contenido solidario, 
coordinada por una entidad social a través de una 
actividad de esparcimiento, permite a la empre-
sa aumentar la rentabilidad del gasto dedicado 
a este tipo de actividades de grupo, así como la 
motivación de los propios empleados al verse 
implicados en proyectos de contenido social” (Sa-
jardo y Ribas, 2014, p. 168). En segundo término, 
están las estrategias semejantes a los Bancos de 
tiempo, que buscan “canalizar las intenciones de 
los empleados respecto del uso de su cuota de 
tiempo para voluntariado, y a establecer acuer-
dos sobre fechas y tiempos. Evidentemente el 
tiempo dedicado a voluntariado por el empleado 
es remunerado como horas de trabajo más” (Sa-
jardo y Ribas, 2014, p. 169).

El alcance del voluntariado en el contexto empre-
sarial es incluso más válido para aquellas orga-
nizaciones de la Economía social y solidaria, y en 
específico, para las cooperativas – sobremanera 
aquellas adjetivadas como sociales – porque “con 
funcionamiento y gestión democráticos e igual-
dad de derechos y deberes de los socios, prac-
tican un régimen especial de propiedad y distri-
bución de ganancias, empleando los excedentes 
del ejercicio para el crecimiento de la entidad y 
la mejora de los servicios a los socios y a la so-
ciedad” (Díaz, 2006, p. 204), cumpliendo una fun-
ción social en el ámbito interno que se traduce 
en ayuda mutua entre los socios, y en el ámbito 
externo, supone la búsqueda del bienestar de los 
ciudadanos.

Entre los beneficios reconocidos del voluntariado 
en una comunidad, se destacan el incremento en la 
base local de voluntarios disponibles, porque se in-
volucran más personas, y la experiencia enriquece 
sus círculos sociales, trabajo, familia, amigos, etc.; 
al mismo tiempo se contribuye a la satisfacción de 
necesidades sociales a bajo costo, por la posibili-
dad de desarrollar un mayor número de acciones 
en pro de los colectivos sociales necesitados; final-
mente, se canalizan recursos que permiten paliar 
déficits sociales de tipo económico, cultural, educa-
tivo, sanitario, entre otros, contribuyendo al resta-
blecimiento de condiciones de vida digna de zonas 
con especiales dificultades. Sin embargo, algunos 
obstáculos en la implementación de programas de 
voluntariado son las restricciones propias de hora-
rio, número de trabajadores disponibles y de apoyos 
económicos (Sajardo y Ribas, 2014).

Entre las características fundamentales del vo-
luntariado, se encuentran:

1. Trabajo voluntario: la prestación de servicios 
voluntarios emana del libre albedrío de las 
personas y no está motivada por un deseo de 
obtener beneficios materiales o pecuniarios, 
ni resulta de presiones externas de carácter 
social, económico o político (ONU, 2011).

2. Trabajo prestado a beneficiarios: los cuales 
pueden ser personas naturales, entidad pú-
blica de cualquier naturaleza, o a institución 
privada de fines no lucrativos, que pudiera 
denominarse formal. 

3. Trabajo no remunerado: el trazo diferencial 
entre el contrato de trabajo y el servicio vo-
luntario reside en la ausencia de remunera-
ción. Los voluntarios no están sujetos a una 
relación laboral sino a una relación de carác-
ter civil. Vale la pena aclarar que la relación 
del voluntario con la organización no es, de 
ninguna manera, jerárquica y que se cimien-
ta en actividades de supervisión horizontal 
(Fager y Enríquez, 2009).
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4. “Indemnidad" del ejercicio voluntario: el 
voluntario que presta gratuitamente su más 
importante capital (la capacidad de trabajo), 
ha de ser adecuadamente compensado de 
los daños y perjuicios que sufra como conse-
cuencia de tal prestación.

A nivel de fuentes normativas del voluntariado se 
tienen: 

a)  La ONU como la principal fuente de normati-
va sobre voluntariado a escala internacional, 
la cual recomienda: “Marcos fiscales, legis-
lativos y de otro tipo propicios, incluso para 

las organizaciones con base en la comunidad 
y las organizaciones sin fines de lucro dedi-
cadas a actividades de voluntarios” (sp).

b)  Disposiciones constitucionales sobre los 
derechos y libertades fundamentales como 
son el derecho a la libertad de reunión y de 
asociación con fines pacíficos, o el derecho a 
no ser obligado a realizar trabajo forzoso u 
obligatorio.

c)  Leyes y reglamentos nacionales de volunta-
riado que lo definen (Tabla 1).  

Tabla 1. 

Leyes sobre voluntariado en Iberoamérica

País Ley

Argentina Ley Nacional de Voluntariado Social, N° 25.855, de 4/12/2011

Bolivia Ley del Voluntariado en Bolivia, N° 3314, de 16/12/2005

Brasil Lei do Voluntariado, N° 9608, de 18/2/1998

Colombia
Ley por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciuda-
danos colombianos, N° 720, de 29/12/2001

Ecuador Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley 0, de 11*5/2011

España Ley de Voluntariado, No. 45/2015, de 14/10/2015

Honduras Ley del Voluntariado, N° 177, de 22/12/2011

Nicaragua Ley 543, de 22 de junio de 2005, del Voluntariado Social

Panamá Ley sobre el voluntariado en la República de Panamá. Ley N° 29, de 28/10/2014

Paraguay Ley de Voluntariado, N°6/1966, de 17/1/1966, vigente hasta 2015

Perú Ley General del Voluntariado, N° 28.238, de 31/5/2004

Portugal Lei Bases do enquadramento jurídico do voluntariado, No. 71/98, de 3/11/1998

República

Dominicana

Ley que establece el régimen jurídico del voluntariado en la República Dominicana, N 61-13 
de 25/4/2013

Uruguay Ley de Voluntariado Social, N° 17.885 de 19/8/2005
Fuente: elaboración propia
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En Colombia son muy pocas las expresiones jurí-
dicas sobre el tema del voluntariado, puesto que 
además de la Ley 720/2021, se tiene la Ley 15015 
de 2012, por medio de la cual se crea el sub-siste-
ma nacional de voluntarios de primera respuesta 
y se otorgan estímulos a los voluntarios de la de-
fensa civil, de los cuerpos de bomberos de Co-
lombia y de la cruz roja colombiana y se dictan 
otras disposiciones en materia de voluntariado.

d)  Derecho laboral: para Fernández-Papillón 
(1990) en el voluntariado rigen, por analogía, 
las normas del derecho de trabajo que resul-
ten compatibles con sus peculiaridades di-
ferenciales. Además, los voluntarios quedan 
excluidos de la aplicación de las disposicio-
nes sobre el salario mínimo.

e)  Normas internas de las organizaciones: se 
refiere al estatuto y los reglamentos inter-
nos de las organizaciones de voluntariado 
que establecen las normas reguladoras del 
mismo. En particular, se hacen obligatorios 
la carta de derechos y deberes del voluntario 
(o código de conducta) para la organización 
y para el propio voluntario en la medida en 
que fuesen conocidos y aceptados (expresa o 
tácitamente) por él (Pérez, 2015). 

f)  Acuerdo de adhesión: donde conste el objeto 
y las condiciones del trabajo a ser realizado. 

Como requisitos de todo voluntariado estarán, en 
primer término, ser mayor de edad, o contar con 
autorización de sus representantes en caso de los 
menores; en segundo lugar, no haber sido conde-
nado por delitos contra las personas. Sin embar-
go, no se consideran actividades de voluntariado 
social las desarrolladas por las siguientes tipo-
logías de personas: 1.- Quienes estén sometidos 
a una relación laboral con la organización de vo-

luntariado; 2.- Quienes reciban a cambio de sus 
actividades una remuneración económica (becas, 
prácticas no laborales y académicas); 3.- Quienes 
las desempeñen a causa de una obligación per-
sonal o como cumplimiento de un deber jurídi-
co4; 4.- Quienes realicen actuaciones voluntarias 
aisladas, esporádicas o prestadas al margen de 
organizaciones públicas o privadas sin fines de 
lucro, realizadas por razones familiares, de amis-
tad o buena vecindad.

A continuación, se describen a profundidad los 
atributos del voluntariado, a saber: su presunción 
de gratuidad, los términos de un posible auxilio 
económico, el alcance del acuerdo de adhesión, y 
los derechos y obligaciones del voluntario. 

PRESUNCIÓN DE GRATUIDAD

La relación existente entre un voluntario y una or-
ganización no se encuentra dentro de un régimen 
jurídico laboral, ya que la actividad voluntaria que 
se realiza es carácter gratuito y está basada en 
la filantropía y la solidaridad (Fager y Enríquez, 
2009). Por definición, los voluntarios trabajan en 
forma altruista, desinteresada y solidaria sin exi-
gir nada y así se hace generalmente. De manera 
que la presunción general de que todo “trabajo” 
es “trabajo remunerado” no se debería aplicar a 
los voluntarios en actividades sin ánimo de lucro” 
(Unión, 2004).

A pesar de ello, se tiene la posibilidad de que el 
trabajador voluntario sea resarcido por la enti-
dad de los gastos comprobadamente efectuados 
por el desempeño de las actividades voluntarias, 
siempre que medie una debida autorización. Aho-
ra bien, si la ley no hace mención sobre la forma 
de esta autorización, debe prevalecer el mejor 
entendimiento de que esta, puede ser previa o 
posterior. a la realización de los gastos. 

4 De esta forma, si una persona estudia una determinada disciplina y la misma le exige para la titulación o a 
aprobación de un curso algún tipo de trabajo social o con la comunidad, entonces estamos frente a una forma de 
extensión o de servicio cívico.
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Así, el voluntario podrá recibir el importe en fun-
ción de los gastos de transporte o de alimen-
tación, sin que con ello quede caracterizada la 
remuneración, uno de los elementos configura-
dores de una relación típica de empleo. Podrá, 
también, recibir ayuda médica y otras facilida-
des que contribuyan al mejor desempeño de su 
servicio.

Sin embargo, se ha de tener debido cuidado. El 
valor del resarcimiento de gastos debe ser pro-
porcional a eventuales gastos de alimentación, 
transporte u otros de la misma naturaliza. Si la 
cuantía a ser reembolsada sobrepasa tales pa-
rámetros, podría ser entendida como remune-
ración y, por tanto, fundamentar reclamaciones 
laborales. En ese sentido, es extremamente re-
comendable que las discriminaciones de tales 
gastos sean documentadas en relación detallada.

AUXILIO FINANCIERO

Las entidades pueden dar un auxilio financiero en 
un período determinado (por ejemplo, seis me-
ses, o su desembolso equivalente) por cada vo-
luntario, con la intención de no solo permitir que 
otros voluntarios puedan gozar de ese beneficio, 
sino también de evitar la perpetuación de remu-
neración de un trabajador voluntario lo que sería 
fraude a la legislación laboral.

Se debe resaltar que el auxilio financiero no po-
see naturaleza salarial, no caracteriza vínculo 
laboral, ni genera obligación de tipo previsional. 
Como lo señala Fernández-Papillón (1990) esta 
situación plantea un difícil problema: ¿Cómo dis-
tinguir un voluntario moderadamente gratificado, 
de un trabajador asalariado fraudulentamente 
mal pagado?; y, sobre todo, si cabe admitir la 
condición no laboral de un voluntario que percibe 
alguna compensación económica. 

En sentido técnico, una gratificación económica 
no constituye una remuneración o contrapresta-
ción económica; dicho de otra manera, no existe 

incompatibilidad entre la "benevolencia" – que 
excluye la laboralidad de un servicio fundamen-
talmente prestado por desinterés – y la existencia 
de una gratificación módica cuando – por las va-
loraciones sociales y las circunstancias del caso, 
la intención de las partes y la desproporción en-
tre lo percibido y un salario – no proceda califi-
car jurídicamente la cantidad recibida como un 
salario, sino como una donación. Se trataría de 
un ejercicio de reciprocidad económica, de modo 
tal que, a la donación gratuita (regalo) de los ser-
vicios del voluntario, la organización corresponde 
con la donación gratuita de una cierta cantidad: 
una especie de "intercambio de regalos" (Fer-
nández-Papillón, 1990).

ACUERDO DE ADHESIÓN

El voluntariado implica una relación entre el tra-
bajador voluntario y la organización en la que 
presta sus servicios, relación de la que surgen 
derechos y obligaciones mutuos que se estable-
cen en las normas reguladoras de la organiza-
ción y se formalizan en un compromiso de traba-
jo. Normalmente, el acuerdo es exigido por ley, la 
que determina su contenido.

El compromiso se materializa en un "acuerdo 
de adhesión" en el que se deben recoger, entre 
otros, de modo concreto, los factores determi-
nantes de la benevolencia del servicio, derechos 
y obligaciones del voluntario, servicio a prestar 
(modalidad, lugar, jornada), funciones, duración 
del compromiso, necesariamente temporal, aun-
que renovable, modo de resolución de conflictos 
entre la organización y el voluntario). El acuerdo 
de adhesión constituye prueba documental de no 
formalización de vínculo de empleo entre el vo-
luntario y la organización. 

DERECHOS DEL VOLUNTARIO

1. Participar activamente en la organización en 
que se integre y recibir información sobre los 
objetivos y actividades de la organización.
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2. Ser tratados sin discriminación, respetando 
su libertad, dignidad y creencias.

3. Realizar su actividad en las debidas condicio-
nes de seguridad e higiene, así como a estar 
protegidos respecto de los daños o lesiones 
que puedan producir en el curso de su labor.

4. Contar con capacitación para el desarrollo de 
su actividad.

5. Contar con una acreditación que los identifi-
que como voluntario de esa organización.

6. Derecho a opinar sobre aspectos de su labor 
voluntaria y colaborar en el diseño y evalua-
ción de los diferentes programas en los que 
interviene.

7. Recibir el apoyo técnico, humano y formativo 
que requiera la tarea que desempeñe como 
voluntario o voluntaria.

8. Recibir la cobertura de un seguro por los 
daños y perjuicios que el desempeño de su 
actividad como voluntario pudiera causar a 
terceros.

9. Cobertura de gastos realizados en el desem-
peño de su actividad voluntaria, 

10. Recibir un trato no discriminatorio y justo, 
respetando su libertad, dignidad, intimidad y 
creencias.

11.  Cesar libremente, previo aviso, en su condi-
ción de voluntario y obtener un certificado al 
haber cumplido con su actividad.

12. Percibir incentivos públicos, tales como que su 
actividad como voluntario sirva como antece-
dente de valoración en concursos para el otor-
gamiento de becas o asignación de cargos en 
instituciones estatales, tenga valor en créditos 
académicos en instituciones educativas, sir-

va como pasantías estudiantiles, valga como 
sustituto del servicio militar o sea el sustento 
de la condición de objetor de conciencia.

OBLIGACIONES DEL VOLUNTARIO

1. Aceptar los objetivos y actividades de la insti-
tución, así como apoyar, en la medida de sus 
posibilidades y voluntad, activamente a la or-
ganización en la que se integra, participando 
y colaborando con la misma.

2. Participar en las actividades formativas pre-
vistas por la organización y en las que sean 
necesarias para mantener la calidad de los 
servicios que se prestan.

3. Cumplir los compromisos adquiridos con la 
organización, respetando los fines y la nor-
mativa por la que se rige, así como cuidando 
los recursos materiales de la organización.

4. Actuar diligentemente en la ejecución de las 
tareas que le sean encomendadas y seguir 
las instrucciones que se le impartan por los 
responsables de la organización.

5. Respetar los derechos de las personas o gru-
po de personas a quien dirige su actividad, y 
no aceptar ningún tipo de contraprestación 
económica por parte de los beneficiarios.

6. Utilizar en forma debida la acreditación que 
le otorgue la institución.

7. Guardar confidencialidad de la información 
recibida y conocida en el desarrollo de su ac-
tividad voluntaria.

8. No realizar proselitismo político, religioso o 
de ninguna otra naturaleza durante el desa-
rrollo de sus actividades (Ley de Uruguay).

Para concluir este rastreo teórico y jurídico, vale 
realizar la pregunta sobre las condiciones para 
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que el voluntariado sea sostenible. En tal direc-
ción, se sigue el trabajo de Ward y Mckillop (2011) 
quienes concluyen que el mayor determinante 
del voluntariado cooperativo es el altruismo por 
su impacto en la comunidad, más que otros as-
pectos como las compensaciones o la expansión 
del capital humano. Al estudiar los perfiles de 
quienes hacen parte de estos programas, los au-
tores mencionados concluyen que, al menos des-
de la experiencia de cooperativas de ahorro y cré-
dito, son los hombres, las personas mayores, los 
voluntarios jubilados, los voluntarios con menos 
educación, voluntarios con experiencia en perío-
dos de tiempo más largos y aquellos que trabajan 
en cooperativas grandes, los más influenciados 
por el altruismo, el disfrute del rol ejercido y el 
reconocimiento de los logros alcanzados en el 
ejercicio del voluntariado.

A nivel de experiencias puntuales donde el volun-
tariado en organizaciones solidarias en Europa. 
Sobre el particular en Alemania, teniendo en cuen-
ta que la Comisión Europea promueve el servicio 
voluntario en organizaciones sin fines de lucro en 
buena parte del continente, se ha abierto institu-
cionalmente la posibilidad para que jóvenes de 
entre 17 y 30 años de países de la UE y países so-
cios de Erasmus, participen de experiencia como 
voluntarios. En igual dirección, el servicio volunta-
rio de desarrollo del Ministerio de Cooperación y 
Desarrollo Económico de Alemania, se ha sido ha 
ampliado con un programa sur-norte; este permite 
que jóvenes de 18 a 28 años de edad de África, Asia, 
América Latina y Europa del Este, hagan parte de 
diversos proyectos sociales en este país5. 

II. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Para dotar de contenido empírico el análisis de 
una propuesta de voluntariado cooperativo, se 
acude a las fases del método cuantitativo, men-
cionadas por Sampieri, Collado y Lucio (2003), si-

guiendo a Grinnell (1997):

a) Se lleva a cabo observación y evaluación de 
fenómenos

b) Se establecen suposiciones o ideas de trabajo

c) Se demuestra el grado en que las suposicio-
nes o ideas tienen fundamento

d) Se revisan tales suposiciones o ideas sobre la 
base de pruebas

e) Se proponen nuevas observaciones y evalua-
ciones para esclarecer, modificar, cimentar 
y/o fundamentar las suposiciones e ideas, o 
incluso para generar otras. 

Se encuentra pertinente el método cuantitativo 
porque este “utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente, y 
confía en la medición numérica, el conteo y fre-
cuente uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una 
población” (Sampieri, Collado y Lucio, 2003: 10). 

De manera especial, el presente texto acude a las 
técnicas convencionales de evaluación de proyec-
tos, tanto de tipo financiero como a nivel económico 
y social. En el caso de la evaluación financiera de 
proyectos (Mokate, 1998), se trata de construir un 
flujo de fondos netos en el tiempo (ingresos menos 
egresos), que luego de ser descontados usando una 
tasa de interés de oportunidad (TIO), permiten ha-
llar el denominado valor presente neto (VPN), que 
también se puede definir como la resta del valor 
presente de los ingresos, menos el valor actual de 
los egresos; ahora bien, si se dividen estos dos úl-
timos valores, se llega a un índice llamado razón 
beneficio/costo (Rbc). Finalmente, con la progra-
mación de flujos netos temporales se obtiene la 

5  Ver más en: https://voluntariadointernacional.net/organizaciones-de-voluntariados-en-alemania/
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rentabilidad interna del proyecto o programa, lla-
mada tasa interna de retorno (TIR), y en caso de que 
los excedentes se reinviertan, una TIR modificada, 
siendo estos porcentajes indicadores financieros 
complementarios al VPN y la Rbc. Por el lado de la 
evaluación económica y social, una forma práctica 
de obtener resultados para medir el beneficio y re-
torno en el espectro más amplio de la sociedad es 
convertir los flujos de fondos netos a precios socia-
les, usando coeficientes llamados razones precio 
cuenta (Castro y Mokate, 2003), y así recalcular in-
dicadores clásicos como VPN, Rbc y TIR. 

No obstante todo lo anterior, este texto de trabajo 
suministra al final una estructura general (dia-
grama de Forrester) para realizar simulaciones 
dinámicas conectando distintas variables y nive-
les de observación. Se habla de la dinámica de 
sistemas (Hernández, 2014).   

III. VALORACIÓN Y RESULTADOS

Se parte de información publicada por la Uni-
dad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias (UAEOS) con base en el registro úni-
co empresarial de las cámaras de comercio de 
Colombia, específicamente, el número de aso-
ciados, ingresos y organizaciones cooperativas 
al año 2020 compendiada en la Tabla 1. Luego, 
usando la estadística dada por la Asociación de 
Cooperativas de Colombia (ASCOOP) sobre el 
porcentaje de asociados menores de 35 años en 
el año 201966, y las participaciones porcentuales 
por rangos de edad derivadas del censo de pobla-
ción y vivienda del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) en 2020, se llega 
a la distribución indicada en la Tabla 2.

6  Ver: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-cooperativismo-urge-empalme-generacional-528793

Tabla 1. 

Estadísticas destacadas organizaciones solidarias. Colombia 2020

Fuente: RUES (2021)

Tipo entidad
Cantidad de orga-

nizaciones
Activo Ingresos Asociados Empleados

Asociaciones mutuales 112 $ 291,70 $ 51,50 21731 922

Fondos de empleados 1511 $ 11.697,10 $ 1.209,10 1058831 11660

Naturaleza cooperativa 2037 $ 33.318,60 $ 20.513,30 5527302 57174

Otros (organismos de 
carácter económico o 
representación)

53 $ 1.054,80 $ 573,20 2148 1491

TOTAL 3713 $ 46.362,30 $ 22.347,10 6610012 71247
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Tabla 2.  

Distribución por edades asociados a cooperativas en Colombia 2020

Fuente: Cálculos propios usando estadísticas RUES, ASCOOP y DANE. 

riado, y que es asumida al año 2020 en 15% con 
incrementos aritméticos anuales de 15% hasta 
llegar a 90%, el número de adultos mayores ven-
drá en ascenso durante los 5 años de proyección 
(se pasaría de atender 78 personas en un año 1, 
hasta llegar a 234 en un año 5). Algunos de estos 
cálculos se reportan en la Tabla 3, donde ade-
más se obtiene al ingreso promedio por persona 
beneficiaria.

Por el lado de los costos se hace necesario pro-
yectar el porcentaje de asociados jóvenes, esco-
giendo el rango de los 20 a 35 años, para hallar 
un número potencial de voluntarios; al mismo 
tiempo, asumiendo una disponibilidad a partici-
par supuesta (de 2% en el año 0, con incrementos 
de 2.5% puntos de manera consecutiva) se llega 
al total de adultos jóvenes que harían parte del 
programa atendiendo en promedio 3 adultos ma-
yores en el año. El auxilio económico que estas 
personas recibirían se halla como un porcentaje 
del salario mínimo mensual proyectado (se usa 
tasa de inflación de 3.2% promedio), multiplicado 
por el porcentaje de aporte a salud en Colombia 
(12,5%) y los 12 meses del año. Esto se podría 
considerar una variable proxy a aquellos ingresos 
intangibles por concepto de ahorros en el uso del 
ingreso disponible a servicios personales como la 
salud en el futuro (Tabla 4).

Partiendo de estos parámetros, se calculan dos 
estadísticas para el año 2020: el promedio de in-
gresos de una cooperativa (ingresos totales / or-
ganizaciones) cuya suma fue cercana a los 10 mil 
millones de pesos, y el valor medio de asociados 
(asociados totales / organizaciones), siendo un 
aproximado de 2714 personas. Seguidamente se 
construye un flujo de fondos para una cooperativa 
representativa así: los ingresos totales del pro-
grama de voluntariado al “año 0” (2020) de dicha 
cooperativa modelo ($50.3 millones, equivalen-
tes a 57 salarios mínimos legales vigentes de ese 
momento), resultan de considerar un porcentaje 
bajo (0,5%) de los ingresos generados en dicho 
periodo, base que se asume como constante para 
el horizonte de evaluación de 5 años. De aquí que 
el presupuesto del programa solo se incrementa-
rá en 0,1% consecutivamente. 

El número de adultos mayores de 65 años de la 
cooperativa promedio a atender en el año inicial 
(251 individuos) resulta de multiplicar el porcen-
taje reportado en la Tabla 2 (9,3%) por los aso-
ciados promedio, pero este valor cambiará en el 
tiempo conforme a la proyección de población 
mayor de este límite de edad y la tasa promedio 
de mortalidad según el DANE (pasando de 9,6% 
a 10,8%). Sin embargo, si se toma en cuenta una 
medida operativa como puede ser la “capacidad 
de planta” para ejecutar el programa de volunta-

Asociados a 

Coopera琀椀vas

30% Menores de 35 años
16,70% Menores de 20 años

13,30% De 20 a menos de 35 años

60,70% Mayores de 35 y menores de 65 años

9,30% Mayores de 65 años
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Tabla 3. 

Variables relativas a los ingresos programa de voluntariado cooperativa representativa. Colombia pro-
yección 5 años

Fuente: Cálculos propios usando estadísticas RUES y DANE. 
* Proyección del salario mínimo legal vigente por mes usando la tasa promedio de inflación calculada por cifras de DANE y Banco de la 
República.  

Tabla 4. 

Variables relativas a los costos programa de voluntariado cooperativa representativa. Colombia proyec-
ción 5 años

Fuente: Cálculos propios usando estadísticas RUES, ASCOOP y DANE.

Al restar la tercera columna de la Tabla 3 (ingre-
sos totales) con la última columna de la Tabla 4 
(costos totales) se llega al flujo de fondos neto 
(FFN) por periodo a precios de mercado. Luego 
se convierte a precios sociales, usando para los 
ingresos una RPC = 0,893 asociada a servicios de 
asociaciones y esparcimiento, culturales, depor-
tivos y otros servicios de no mercado prestados 

por instituciones financiadas por los hogares, y 
una RPC = 0,897 correspondiente a los servicios 
de lavanderías, salas de belleza, funerarias y 
otros servicios personales n.c.p., en los costos 
(Hernández, Matamoros y Sánchez, 2019). Am-
bas series se restan para obtener el flujo de fon-
dos neto a precios sociales, o también llamados 
precios cuenta o sombra (Tabla 5).

Año

% De ingresos 
anuales 

destinados al 
programa

Ingresos 
totales 

programa al 
año

Salario 
minimo *

Ingresos 
en 

salarios 
min

% Adultos 
mayores

Adultos 
mayores 
totales 

estimados

Capacidad 
de planta

Adultos 
mayores 

a ser 
atendidos

Ingreso 
promedio al 

año

0 0,50% $ 50.351.638 $ 877.803 57 9,30% 251 15% 39 $ 1.293.667

1 0,60% $ 60.421.965 $ 905.893 67 9,60% 230 30% 78 $ 776.200

2 0,70% $ 70.492.293 $ 934.881 75 9,90% 238 45% 117 $ 603.711

3 0,80% $ 80.562.620 $ 964.797 84 10,20% 246 60% 156 $ 517.467

4 0,90% $ 90.632.948 $ 995.671 91 10,40% 251 75% 195 $ 465.720

5 1,00% $ 100.703.275 $ 1.027.532 98 10,80% 259 90% 234 $ 431.222

Año
% Adultos 

jóvenes 
20-35

Adultos 
jóvenes totales 

estimados

Disponibilidad 
a participar

Adultos jóvenes 
disponibles a 

participar

Promedio 
de personas 

atendidas

Costo 
promedio al 

año

Costos totales 
programa al año

0 26,10% 709 2,00% 14 2,7 $ 1.316.705 $ 18.662.878

1 26,10% 707 4,50% 32 2,4 $ 1.358.839 $ 43.242.834

2 25,90% 704 7,00% 49 2,4 $ 1.402.322 $ 69.090.161

3 25,80% 700 9,50% 66 2,3 $ 1.447.196 $ 96.171.180

4 25,60% 696 12,00% 84 2,3 $ 1.493.506 $ 124.717.068

5 25,40% 690 14,50% 100 2,3 $ 1.541.299 $ 154.291.672
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Tabla 5. 

Flujo de fondos neto (en pesos) programa de voluntariado en una cooperativa representativa. Valores a 
precios de mercado y sociales

Fuente: Cálculos propios

Con las series de FFN a precios de mercado y 
precios sociales, se calculan los indicadores tí-
picos de la evaluación financiera, económica y 
social respectiva (Tabla 6). Con estos se logra 
concluir que un programa de voluntariado coo-
perativo, aun con cifras acordes a la realidad de 
una entidad cooperativa promedio en Colombia, 
arroja pérdidas desde el punto de vista individual 
de la organización (VPN negativos y Rbc menores 
que 1), pero también es notable que esta pérdida 

se hace menor (experimenta una reducción del 
49,9%) cuando se evalúa en función del benefi-
cio neto de la sociedad. Asumiendo el criterio de 
rentabilidad, el flujo financiero tiene una TIR 0,8% 
más baja que la TIRES (es decir la TIR en el flujo 
social) y una TIR modificada 4,67 puntos menor 
que la obtenida en el escenario de precios socia-
les. En estos términos, la intervención del Estado 
para rentabilizar el voluntariado cooperativo po-
dría ser una alternativa de gestión. 

Tabla 6. 

Indicadores de evaluación financiera y económica/social programa de voluntariado cooperativa repre-
sentativa Colombia 2020-2015

Fuente: Cálculos propios 
* Tasa oportunidad de mercado = 2,5% y tasa de descuento social = 9% 
** En FFN precios sociales la TIR se denomina TIRES. 

Indicadores FFN precios mcdo FFN precios sociales

VPN * -$ 42.953.507 -$ 21.518.870

VP Ingresos * $ 422.321.877 $ 318.785.458

VP Costos * $ 465.275.384 $ 340.304.327

Rbc 0,91 0,94

TIR ** 20,00% 20,80%

TIRM -11,42% -6,75%

Año
Flujo de fondos neto a 

precios de mercado
Ingresos totales del 

programa (p. Sociales)
Costos totales del 

programa (p. Sociales)
Flujo de fondos a  
precios sociales

0 $ 31.688.759 $ 44.964.013 $ 16.740.602 $ 28.223.411

1 $ 17.179.131 $ 53.956.815 $ 38.788.822 $ 15.167.993

2 $ 1.402.132 $ 62.949.618 $ 61.973.874 $ 975.743

3 -$ 15.608.559 $ 71.942.420 $ 86.265.548 -$ 14.323.128

4 -$ 34.084.120 $ 80.935.223 $ 111.871.210 -$ 30.935.988

5 -$ 53.588.396 $ 89.928.025 $ 138.399.630 -$ 48.471.605
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.

El voluntariado se define y ejecuta como un pro-
ceso altruista adscrito a la responsabilidad cor-
porativa en muchas organizaciones capitalistas, 
pero también, como parte del quehacer cotidiano 
de las organizaciones de la Economía social y so-
lidaria. Sin embargo es taxativo en la legislación 
el hecho que no exista una “remuneración” que 
configure vínculo laboral o coacción alguna para 
que se realicen ejercicios de voluntariado; a pe-
sar de ello, bajo la forma de auxilio económico y 
en cumplimiento de las características, principios 
y fuentes normativas aquí enunciadas, es posible 
pensar en el llamado “voluntariado cooperativo” 
en calidad de programa que beneficie a población 
vulnerable dentro de los asociados, por ejemplo, 
a los adultos mayores de 65 años. 

En Colombia, se tiene muy poco desarrollo jurídi-
co sobre el voluntariado cooperativo, pero los ele-
mentos generales definidos en este documento a 
partir de la revisión teórica y jurídica internacio-
nal, pueden ser un punto de referencia para una 
futura propuesta de gestión. No obstante, para 
poder avanzar en programas de mayor cobertura 
del cooperativismo y la economía solidaria, es in-
dispensable crear un equipo de voluntariado alta-
mente formado en procesos de promoción y asis-
tencia técnica. Adicionalmente, esta propuesta 
debería necesariamente vincular a la población 
cooperativista joven de 20 a 35 años, para afian-
zar el sentido de ayuda mutua y producir algu-

nos ingresos básicos para ella. El funcionamiento 
de un programa de voluntariado cooperativo así 
puede ser, a la luz de las estadísticas disponibles, 
poco benéfico en términos monetarios mercan-
tiles (como se podría intuir) y sociales (resultado 
no siempre evidente ex antes), aunque en este 
último escenario las pérdidas son menores a las 
privadas.

En contraste con todo ello, y a pesar de que la 
medición se realizada es interesante ante la ca-
rencia de estudios cuantitativos en voluntariado, 
se puede plantear una línea futura de trabajo. 
Para ello se plantea una de modelación dinámi-
ca (diagrama de Forrester)7 que gire alrededor de 
los ingresos de las organizaciones cooperativas, 
el cual, influido por la productividad total de fac-
tores y la propensión a asociarse, determine los 
nuevos aportes de asociados en el tiempo. Dichos 
ingresos permitirán, teniendo en cuenta las ta-
sas de participación de la población joven y adul-
ta mayor, calcular la relación beneficio costo del 
voluntariado y de su opción sustituta (la atención 
al adulto mayor por medios privados). De esta 
manera se determinaría una calificación sobre el 
desempeño social de la organización cooperativa, 
positiva si el costo del voluntariado supera el de 
la atención privada, y en conjunto con otros de-
terminantes (liderazgo, educación o competen-
cias por citas algunos frentes), aumentar la pro-
babilidad de asociarse en el tiempo, y con ello, los 
ingresos corrientes, cerrándose aquí el ciclo de 
análisis, tal como se muestra en la Figura 1. 

7  Representación simbólica de las variables de nivel (stock), flujo y auxiliares de un sistema una vez identificadas.
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Figura 1. 

Diagrama de Forrester modelación dinámica programa cooperativo

Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN

El Observatorio Iberoaméricano del Empleo y la 
Economía Social y Cooperativa –OIBESCOOP- 
nace en 2007 de un proyecto de la Universidad de 
Valencia. Agrupó inicialmente a investigadores de 
veintidós países y desarrolló publicaciones pro-
moviendo un espacio de visibilización común; sin 
embargo, el impacto de la crisis económica en 
España generó espacios para un nuevo período 
organizacional. 

En estas notas se documenta el devenir del ob-
servatorio analizando su trayectoria a la luz de la 
teoría de ciclo de vida de las cooperativas encon-
trando su máximo nivel de sintonía con la teoría 
de la regeneración que da cuenta de cómo es po-
sible, en escenarios de crisis, establecer estra-
tegias de escalamiento organizacional sin perder 
su naturaleza de asociación privada sin ánimo de 
lucro y potenciando sus fines organizacionales 
basada en redes que se materializan en indicado-

res tangibles como empleo o ingresos o aparen-
temente intangibles como aportes a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Esto fue posible tras un acuerdo multi-universita-
rio de acción voluntaria por el cual se reactivaron 
redes de contacto en Iberoamérica, se reanima-
ron sus publicaciones, noticias y boletines, a la 
vez que se propiciaron eventos conjuntos, grupos 
de investigación y la búsqueda de acuerdos para 
fortalecer políticas públicas, que propendan por 
procesos continuos en educación para la forma-
ción, investigación y así contar con estándares de 
cohesión, inclusión, articulación, productividad, 
competitividad, innovación y emprendimiento 
sociales.

PALABRAS CLAVE: 
Observatorios, economía social, economía solidaria, 
redes, ciclo de vida, tamaño óptimo, teoría de la 
regeneración, participación, organización sin ánimo de 
lucro.
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INTRODUCCIÓN

Los observatorios, como espacio de encuentro 
y dinamización de actividades alrededor de una 
materia en particular, siguen trayectorias du-
rante su existencia tal como lo hacen las orga-
nizaciones, en pro de una cohesión y el poder 
conjugar elementos fundamentales como son la 
educación, la formación y la asistencia para quie-
nes hacen parte del tercer sector de la economía 
y como herramienta fundamental que impulsa la 
promoción, el desarrollo y la investigación entre 
Universidad, Estado y organización-colectivos.

El Observatorio Iberoaméricano del Empleo y la 
Economía Social y Cooperativa –OIBESCOOP- 
desarrolla una intensa actividad desde su sur-
gimiento, pero no ha estado exento de vaivenes, 
entre ellos la reducción de financiación que limitó 
la posibilidad de realizar proyectos conjuntos. Sin 
embargo, las motivaciones por las que se crea-
ron siguieron intactas generando el soporte de su 
posterior reactivación.

En estas notas revisaremos cómo a partir de este 
Observatorio se han tejido estrategias de inves-
tigación conjuntas para observar los fenómenos 
de la economía social de Iberoamérica, propiciar 
la reproducción de estos conocimientos y juntar 
aliados estratégicos y redes a su potenciación. 
Para ello se revisará inicialmente los anteceden-
tes de su creación, en un segundo apartado se 
ahondará en la relación entre las motivaciones 

del observatorio y los ciclos de vida de las organi-
zaciones, en un tercer acápite se explorarán sus 
estrategias de consecución de apoyos y finalmen-
te se presentarán las conclusiones.

ANTECEDENTES 

OIBESCOOP3 inicia en el año 2007 como un pro-
yecto gestado desde el Instituto Universitario de 
Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la 
Universitat de València por el profesor José Luis 
Monzón y el profesor chileno Mario Radrigán con 
el propósito de <estimular las iniciativas empresa-
riales promovidas por los ciudadanos Iberoamérica-
nos con la finalidad de crear empleo y globalizar el 
bienestar> (Monzón, 2011). Recibió inicialmente 
el apoyo financiero y logístico de la Generalitat 
Valenciana y la Universidad de Valencia.

En términos de fines se establecieron los siguien-
tes para OIBESCOOP (FUNDIBES, 2009):

•	 Identificar la Economía Social4 a través de 
sus actores, estableciendo una rigurosa de-
limitación teórica de su ámbito a partir de un 
núcleo identitario común.

•	 Cuantificar la Economía Social a partir de 
sus principales componentes, actualizando 
periódicamente sus datos.

•	 Establecer foros de debate entre teóricos y 
prácticos de la Economía Social

3  http://www.oibescoop.org/

4 Sobre el tema de la economía social hay una amplia discusión conceptual que busca abrigar bajo este concepto 
a diversos títulos como economía solidaria, economía comunal, economía popular, tercer sector, sector social de 
la economía, entre otras que apelan a especificidades territoriales, trayectorias históricas y contextos socioe-
conómicos para procurar una denominación (Álvarez, 2017). Para efectos de estas notas entiéndase economía 
social como expresión similar a la expresión colombiana economía solidaria y que en el plan de trabajo de OI-
BESCOOP se determina así: El sector de la economía social está formado por un conjunto heterogéneo y diverso 
de organizaciones que comparten en su génesis, desarrollo y gestión tanto principios como valores reconocidos 
internacionalmente; entre ellos, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la búsqueda del 
interés general desde la actividad económica con un modelo de funcionamiento democrático (OIBESCOOP, 2018). 

http://www.oibescoop.org/
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•	 Contribuir a la formación de directivos 
empresariales.

•	 Colaborar con los poderes públicos y las or-
ganizaciones representativas de la Economía 
Social en las iniciativas empresariales loca-
les y regionales.

•	 Promover estudios e investigaciones sobre la 
Economía Social iberoamericana.

•	 Evaluar la Economía Social, identificando y 
difundiendo los casos de buenas prácticas 
empresariales y la contribución a la creación 
de empleo y al bienestar social.

•	 Difundir periódicamente en el entorno todas 
las informaciones relevantes sobre la Econo-
mía Social iberoamericana e internacional.

Posteriormente apoyaron el proyecto otras es-
tructuras como el Centro de Investigación, Do-
cumentación e Información de la Economía So-
cial, Pública y Cooperativa, CIRIEC España, con el 
apoyo de Txema Pérez de Uralde y José Juan Ca-
bezuelo y para asuntos editoriales la Fundación 
Iberoamericana de la Economía Social, FUNDI-
BES y la Fundación Divina Pastora. Ello propició 
que desde el principio OIBESCOOP pudiese su-
marse a otras iniciativas en marcha y el resul-
tado se materializó en una intensa actividad de 
promoción a la economía social en Iberoamérica 
integrándose a los entes de financiación la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) (FUNDIBES, 2009). 

A la vez que se integraron investigadores relacio-
nados con CIRIEC España y Portugal y líderes de 

la economía social, se aprovechó el tejido social 
constituido por los profesores de la Universidad 
de Valencia que ya lideraban una de las primeras 
y pocas maestrías en economía social en la re-
gión, el encuentro entre investigadores gestados 
por la red UNIRCOOP, la Universidad de Santiago 
de Chile, el patrocinio de la Fundación Iberoame-
ricana de la Economía Social, FUNDIBES, y el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración de España 
a través de la Dirección General de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas. 

De manera que OIBESCOOP se gesta desde la in-
tegración de varias estructuras de fomento a la 
economía social conformados por organismos de 
la Administración Pública, organismos de coope-
ración internacional, unidades académicas uni-
versitarias, fundaciones de apoyo a la economía 
social, asociaciones de investigación, gremios de 
la economía social y el liderazgo de investigado-
res militantes de la acción compartida. 

Durante 4 años, de 2008 a 2012, OIBESCOOP tuvo 
un prolijo apoyo a la actividad editorial congre-
gando a investigadores de 22 países y propiciando 
estudios que terminaron en publicaciones como 
espacio de visibilización común. Durante este 
período se apoyó la tradición editorial de FUNDI-
BES5 que venía desarrollando dos intensos perío-
dos editoriales: 

•	 2006 a 2008 con tres volúmenes de los libros 
"La economía social en Iberoamérica. Un 
acercamiento a su realidad. 

•	 2009 a 2011 con tres Anuarios Iberoaméricanos 
de la Economía Social. También se publicaron 

5 Las publicaciones editadas por FUNDIBES incluyen: “Economía Social e Iberoamérica: La construcción de un 
espacio común” (2001); “La Economía Social en Iberoamérica” (3 volúmenes, 2004-2008); “Economía Social y 
Cooperación al desarrollo en Iberoamérica” (2004); “La Economía Social en Iberoamérica. Enfoques de interés 
en España, Portugal y Uruguay” (2008); “Reformas Legislativas en el Derecho Social y Solidario Iberoamérica-
no” (2011) y “Manual de buenas prácticas de la Economía Social y el empleo en América Latina” (2011), estas 
tres últimas en colaboración con la Fundación Divina Pastora.
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entre 2010 y 2011 tres estudios relacionados a 
temas jurídicos (como resultado de un evento 
científico de juristas de la economía solidaria 
organizado por la Pontificia Universidad Javeria-
na), un manual de buenas prácticas de econo-
mía social y otro sobre impacto en la generación 
de empleo (junto a la Universidad de Valencia).

Adicionalmente, en palabras de José María Pérez 
de Uralde (Monzón, 2011), OIBESCOOP desarro-
lló varios seminarios Internacionales, un Boletín 
Electrónico mensual para miles de destinatarios 
y la consolidación de una red de investigadores y 
expertos en 20 países Iberoaméricanos.

El desarrollo de OIBESCOOP se gestó en un pe-
ríodo de zozobra económica. En 2006 estalla la 
burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, en 
2007 se profundizan los vaivenes financieros, en 
enero de 2008 inician bruscas caídas en los mer-
cados de valores y éstas caídas sirven de antesa-
la a la gran crisis bursátil de octubre de 2008. 

España no escapó a esta crisis que tiene por des-
enlace shocks financieros ante la desconfianza 
de los mercados, el consecuente freno de crédi-
tos por parte de las instituciones financieras, la 
ausencia de financiación por falta de apalanca-
miento y su traslado a la oferta, principalmente 
la de sectores como el de la construcción y el tu-
rismo intensivos en mano de obra (Ruesga, 2013). 
Con ello se amplió el déficit y la Unión Europea 
impuso programas de ajuste que terminaron re-
duciendo los fondos a la inversión en investiga-
ción y financiación de cooperación al desarrollo.

La respuesta a este complejo escenario fue ir sor-
teando con nuevos patrocinadores las diversas 
iniciativas editoriales y de consolidación científica 
de OIBESCOOP. Con ello se procuraron recursos 
complementarios para mantener las actividades, 
pero los proyectos dejaron de ser prioridad en un 
contexto donde los recursos de cooperación in-
ternacional se focalizaron en iniciativas humani-
tarias o de emergencia. Por tanto, las iniciativas 

como las planteadas para la economía social y el 
empleo en Iberoamérica, dejaron de calzar en los 
programas financiables. 

Durante el año 2010 el gobierno español eliminó 
el programa de cooperación universitaria y ello 
produjo que la actividad editorial cesara en el año 
2012. Desde esa fecha y hasta 2016 hubo diferen-
tes iniciativas desde CIRIEC España y FUNDIBES 
para continuar con los proyectos, pero en 2013 y 
como consecuencia de la crisis se autodisuelve 
FUNDIBES y el proyecto OIBESCOOP queda con-
gelado hasta el año 2016.

Durante el año 2017 se acuerda retomar el pro-
yecto bajo el liderazgo de CIRIEC España y con 
la participación de la Universidad de Zaragoza, y 
otra serie de organismos relacionados, en busca 
de hacer visibles las acciones regionales por la 
economía social. Para ello se institucionaliza OI-
BESCOOP a través de una asociación con sede en 
la Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidad de Zaragoza cuyo propósito es <contribuir 
al desarrollo sostenible y a la creación de empleo 
y riqueza, así como para impulsar la vertebración 
teórica y práctica de un espacio común de la Eco-
nomía Social en Iberoamérica, España y Portugal>.

Se incorporan, además de los socios individua-
les y el acompañamiento de IUDESCOOP de la 
Universidad de Valencia, cuatro socios colabora-
dores: CIRIEC-Brasil, CIRIEC-Colombia, CIRIEC- 
Portugal y el CIESCOOP-Universidad de Chile. 
Asimismo, colaboran la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla, México y la Red ENUIES 
(Red Española de Institutos y Centros Universita-
rios de Investigación en Economía Social).

Las actividades a desarrollar son (OIBESCOOP, 
2018):

• Creación de una red en Iberoamérica que 
constituya referencia en cuanto al análisis, 
cuantificación y estudio de la Economía So-
cial iberoamericana.
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• Consolidación del OIBESCOOP como punto 
de encuentro y de intercambio de experien-
cias entre las distintas entidades que confor-
man la Economía Social iberoamericana.

• La colaboración con instituciones, organis-
mos y entidades de todo tipo y país para el 
fomento y difusión de la Economía Social 
iberoamericana.

• La colaboración interuniversitaria y de inves-
tigación científica en materia de Economía 
Social iberoamericana.

• La colaboración con las entidades empresa-
riales de la Economía Social iberoamericana.

• La elaboración de estudios, investigaciones 
y proyectos sobre la realidad y perspectivas 
de la Economía iberoamericana, tanto a nivel 
nacional como en la promoción de un espa-
cio Iberoaméricano común de la Economía 
Social.

• Edición de libros y otras publicaciones y la or-
ganización de encuentros, congresos y foros.

• Desarrollar la actividad económica precisa 
para el cumplimiento de sus fines. 

Con ello se logra generar un compromiso desde 
el cual se articulan quince países con un total de 
treinta especialistas. La nueva asociación OIBES-
COOP la preside la profesora Carmen Marcuello 
Servós de la Universidad de Zaragoza, su vicepre-
sidenta es la profesora Elena Meliá Martí de la 
Universitat del Politécnica de València y el secre-
tario es el profesor Francisco Salinas Ramos de 
la Universidad Católica de Ávila. 

El resultado de la experiencia del OIBESCOOP 
desde 2008 hasta 2020 se plasma en cerca de 
200 reseñas legislativas, 150 políticas públicas 
de empleo, 170 organismos de integración, 220 
reseñas de estudios e investigaciones, 220 ejem-

plos de buenas prácticas, y más de 500 noticias 
de actualidad. Asimismo, se han celebrado va-
rios foros temáticos on-line y se han publicado 
5 Anuarios Iberoaméricano de la Economía So-
cial, 5 libros monográficos sobre temas de em-
pleo, buenas prácticas, reformas legislativas y 
se mantiene activo el boletín de información del 
OIBESCOOP con una audiencia de más de 4.000 
suscriptores.

En su plan de trabajo 2018-2021 la asociación 
prevé (OIBESCOOP, 2018):

1. Ampliación y estabilización de la red de es-
pecialistas Iberoaméricanos que constituya 
referencia en cuanto a la selección, prepa-
ración y difusión de información relevante 
en materia de legislación, políticas públicas, 
estudios, buenas prácticas, bases de datos 
y fomento de la cultura emprendedora en la 
Economía Social y Solidaria en Iberoamérica.

2. Explorar y comenzar la posibilidad de la crea-
ción de una red de jóvenes investigadores de 
la economía social sobre Iberoamérica y re-
sidentes en Iberoamérica y otros países.

3. Ampliar el directorio de suscriptores del bo-
letín del observatorio.

4. Comenzar la publicación regular de los bo-
letines, para el año 2018 se propone publicar 
cuatro boletines. El objetivo sería entre 6 y 8 
boletines anuales.

5. Crear bases de datos temáticas: sobre le-
gislación, estadísticas básicas, entidades 
representativas, investigadores, publicacio-
nes entre otras para promover y facilitar la 
investigación propia de los participantes en 
el observatorio e investigadores externos.

6. Recopilar y publicar en la sección de investi-
gaciones y estudios las publicaciones previas 
del OIBESCOOP: anuarios, informes.
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7. Preparación y puesta en marcha del Informe 
de la Economía Social en Iberoamérica de 
forma regular. El primer informe se publica-
ría en 2018-2019

8. Ampliar la red de organizaciones, empresas e 
instituciones colaboradoras del OIBESCOOP.

9. Abordar las relaciones con los diferentes ins-
tituciones, gobiernos y organismos especiali-
zados en economía social y cooperativismo.

MOTIVACIONES DEL OBSERVATORIO Y SU 
RELACIÓN CON LOS CICLOS DE VIDA DE 
LAS ORGANIZACIONES

OIBESCOOP es, desde sus inicios una organiza-
ción conformada bajo la naturaleza de asociación 
privada sin fines de lucro. Sus iniciativas se pro-
curan bajo una estructura de liderazgo comparti-
do y distribución democrática de funciones propia 
de las organizaciones de economía social (Bre-
tos, Errasti, & Marcuello, 2020). 

Son protagonistas de esta organización veintio-
cho académicos y promotores de la economía 
social de los diversos países que arropa bajo la 
forma de una red de especialistas voluntarios que 
periódicamente procuran nutrir de información 
sobre legislación, políticas públicas, estudios, or-
ganismos de integración, buenas prácticas, datos 
y publicaciones. 

La particular relación de su objeto de estudio, la 
economía social, con el mundo del empleo con-
tribuye a visibilizar la importancia de estas or-
ganizaciones como actores del desarrollo local. 
Desde esta mirada hay evidencias que buscan po-

nerse de presente en el ámbito Iberoaméricano 
como las evidencias reseñadas sobre la contribu-
ción de las empresas de economía social al man-
tenimiento del empleo en épocas de crisis de la 
Unión Europea, “a la creación de nuevos empleos 
en sectores de actividad y en empresas, en crisis y/o 
amenazadas de cierre, a emerger empleos desde la 
economía informal hacia la oficial, a mantener ofi-
cios (p.ej. artesanía) y explorar nuevas profesiones 
y a desarrollar trayectorias de inserción laboral de 
colectivos especialmente desfavorecidos y ubicados 
en procesos de exclusión social” (Chaves & Mon-
zón, 2018). 

Sin embargo, al igual que otras organizaciones 
de economía social, los ingresos y el empleo son 
la punta del iceberg de estas organizaciones, una 
cara visible que es ampliamente rebasada por su 
capacidad de fortalecer el capital relacional de 
sus especialistas y entre éstos y el tejido social de 
las organizaciones economía social en cada uno 
de los países basadas en relaciones entre pares 
(peer to peer). 

Para explorar un poco sobre la incidencia de OI-
BESCOOP por fuera de los resultados propios de 
un Observatorio, cabe relacionar los efectos de 
su accionar con grandes agendas globales. Por 
ejemplo, algunos autores tratan de cuantificar las 
contribuciones de organizaciones de economía 
social a agendas globales como las expresadas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(Alarcón & Alvarez, 2018) basándose en la corres-
pondencia existente entre principios cooperativos 
(y de la economía social) con metas e indicadores 
específicos y que contribuyen en pleno con metas 
específicos de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. 

Relación entre ODS, metas, indicadores y actividades

ODS Metas de los ODS Indicador Actividad de OIBESCOOP

Fortalecer los 
medios de imple-
mentación y revi-
talizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Soste-
nible.

17.6 Mejorar la cooperación 
regional e internacional Nor-
te-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a estas, 
y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, inclu-
so mejorando la coordinación 
entre los mecanismos existen-
tes…

17.6.1 Número de 
acuerdos y progra-
mas de cooperación 
en materia de cien-
cia y tecnología ce-
lebrados entre paí-
ses, desglosado por 
tipo de cooperación 

Consolidación del OIBESCOOP 
como punto de encuentro y de 
intercambio de experiencias en-
tre las distintas entidades que 
conforman la Economía Social 
iberoamericana.

La elaboración de estudios, in-
vestigaciones y proyectos sobre 
la realidad y perspectivas de la 
Economía iberoamericana, tanto 
a nivel nacional como en la pro-
moción de un espacio Iberoamé-
ricano común de la Economía 
Social.

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas efi-
caces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obten-
ción de recursos de las alianzas

17.7.1 Monto total 
de fondos aprobados 
con destino a los 
países en desarrollo 
para promover el 
desarrollo, la trans-
ferencia y la difusión 
de tecnologías…

La colaboración con institucio-
nes, organismos y entidades 
de todo tipo (incluyendo públi-
cas, empresariales y científi-
cas) y país para el fomento y 
difusión de la Economía Social 
iberoamericana.

17.18 De aquí a 2020, mejorar 
el apoyo a la creación de capa-
cidad prestado a los países en 
desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pe-
queños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar sig-
nificativamente la disponibilidad 
de datos oportunos, fiables y de 
gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, ori-
gen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geo-
gráfica y otras características 
pertinentes en los contextos 
nacionales

17.18.3 Número de 
países que cuentan 
con un plan nacional 
de estadística plena-
mente financiado y 
en proceso de apli-
cación, desglosado 
por fuente de finan-
ciación

Creación de una red en Ibe-
roamérica que constituya re-
ferencia en cuanto al análisis, 
cuantificación y estudio de la 
Economía Social iberoamericana.

Fuente: Elaboración propia basado en análisis de (Alarcón & Alvarez, 2018)
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Lo anterior es resultado de la naturaleza or-
ganizacional del observatorio que privilegia la 
consecución de fines colectivos no atados a la 
existencia de la financiación y aunque la ausen-
cia de recursos afecta el dinamismo editorial, 
no afecta el grado de involucramiento entre sus 
actores protagonistas. Por ello OIBESCOOP pasa 
una época de dificultades económicas, abre las 
puertas a la participación de nuevos actores, pero 
los pioneros promotores, sean personas o insti-
tuciones, siguen participando y fomentando su 
desarrollo. 

Con respecto a los vaivenes del observatorio bien 
podrían relacionarse a la teoría del ciclo de vida 
de las organizaciones. Tras un riguroso estudio 
sobre esta temática (Bretos, Errasti, & Marcue-
llo, 2020) develan cómo el análisis de las organi-
zaciones en un entorno de empresas capitalistas 
asumen que éstas deberían adoptar las mismas 
formas y prioridades que las empresas capitalis-
tas si quieren sobrevivir en el mercado y, como 
resultado, sigan un ciclo de vida que concluya 
con el fracaso comercial o su degeneración pro-
gresiva y eventual transformación en empresas 
capitalistas. 

Sin embargo, OIBESCOOP luego de un proceso de 
inactividad fruto de una severa crisis económica, 
pareciera reaccionar repotenciando su dinámica 
participativa y potenciando las lecturas cruzadas 
entre investigadores de distintos países. Su red 
se ha fortalecido y ello se manifiesta en una cada 
vez más visible base de datos y de actores volun-
tarios, movilizando recursos para desencadenar 
cambios organizativos tal como concluyen Bre-
tos, et.al. (2020). 

De manera que, dentro del ciclo de vida de las 
organizaciones, OIBESCOOP apela a sus valores 
constitutivos para renovar su accionar aprove-
chando el acervo de los primeros gestores y ha-
ciéndolos partícipes de sus nuevas publicaciones, 
noticias y dinámicas. La teoría del ciclo de vida 
tiene también un amplio estudio en la economía 

social (Bretos, Errasti, & Marcuello, 2020) que 
destaca cuatro fases: conquista, consolidación 
económica, convivencia y poder administrativo.

En la primera etapa, conquista, la organización 
de economía social se basa en un pequeño grupo 
de miembros donde el idealismo y el compromiso 
de los miembros son elevados y la democracia se 
practica fundamentalmente de forma directa y la 
actividad económica y las funciones de la coope-
rativa están en estado embrionario. Sin embargo, 
en el caso OIBESCOOP no fue así. 

Desde sus inicios se procuró una amplia partici-
pación basada en una especie de pacto social por 
la economía social con actores de la administra-
ción pública, las universidades, organismos de 
cooperación internacional y los gremios empre-
sariales y de hecho esta red favoreció la disposi-
ción de recursos para el desarrollo de estudios a 
lo largo de Iberoamérica. 

Teóricamente en la fase de consolidación eco-
nómica se adoptan principios convencionales de 
organización y se logra una mayor consolidación 
económica. El idealismo inicial se ve ensombre-
cido por la indiferencia, la apatía y el poder de la 
gestión se fortalece, dando lugar a un creciente 
conflicto entre idealistas y administradores de 
mentalidad práctica. Esta fase no se ha sucedido 
en OIBESCOOP por lo que cabe pensar que su es-
tado sigue siendo de conquista.

Tampoco se ha presentado la etapa de conviven-
cia pues los valores del mercado no han logrado 
impregnar el espíritu voluntario de sus colabo-
radores directos y su red de especialistas que si-
gue creciendo. De hecho, se postula que en esta 
fase la democracia directa se diluye y el poder de 
toma de decisiones se restringe a una junta re-
presentativa y justamente pasa lo contrario. De 
una formalización con junta directiva se abre es-
pacios para la participación con cuotas simbóli-
cas de cada vez más representantes de la econo-
mía social Iberoamericana. 
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Finalmente se postula una cuarta etapa donde el 
control es asumido completamente por los admi-
nistradores. Por el contrario, el control es osten-
tado por académicos quienes dedican crecientes 
cuotas de voluntariedad para procurar los fines 
de visibilidad colectiva. 

Los anteriores hallazgos sugieren que observa-
torios como OIBESCOOP pueden mantener su 
naturaleza a largo plazo, y que la degeneración 
puede ser una etapa temporal seguida por la 
configuración de procesos de regeneración con 
el poder. para restaurar su funcionamiento social 
democrático y participativo tal como reconoce la 
"tesis de la regeneración". En rigor, la trayecto-
ria de OIBESCOOP se ha gestado en medio de la 
crisis y ha logrado sortear su crecimiento en una 
época de zozobra económica como la vivida entre 
los años 2008 y 2011.

En el caso de OIBESCOOP la tesis de regeneración 
calza con la idea de crecimiento escalonado pro-
pio de una dimensión que satisface el propósito 
de crear un mercado propio a fin de evitar los vai-
venes del mercado (Álvarez, 2012), que garantice 
la satisfacción de las expectativas de sus miem-
bros por co-construir un abordaje de la economía 
social compartido y lograr recrearlas de forma 
autónoma en el tiempo, conciliando dinamismo 
editorial (lo que requiere eficiencia económica y 
operativa) con la preservación de su naturaleza y 
valorando la necesaria cobertura de un tema tan 
importante para el estudio del desarrollo. 

Este desarrollo de una dimensión adecuada se 
potencia en tanto exista una red de actores mi-
litantes de la organización que puedan soportar 
vaivenes por parte de los organismos que finan-
cian sus actividades, lo que les permite mantener 
su identidad bajo una estructura participativa ba-
sada en la relación entre pares.

El fin de consolidar el observatorio de la economía 
social, permitirá determinar propósitos comunes 
de encuentro con la cual se busca fortalecer, co-

lectivizar, integrar, visibilizar la importancia de 
las organizaciones de este sector cooperativo 
como una formula preponderante al desarrollo 
de colectivos, fortaleciendo así el tejido y la cohe-
sión social, que apalancará el desarrollo econó-
mico y financiero que se requiere, a través de la 
cooperación internacional. 

DIRECCIONES FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

El caso de OIBESCOOP pone de presente el ries-
go natural que tienen los observatorios por su 
especificidad organizacional. Estudiar la lógica 
empresarial y los valores que están inmersos en 
su quehacer nos pueden develar las posibles tra-
yectorias organizacionales. 

Obviamente las presentes notas son una ima-
gen transversal del fenómeno organizacional del 
observatorio y cuenta con gruesas limitaciones 
derivadas de su imposibilidad de agregación. Sin 
embargo, dar cuenta de relaciones sobre las lógi-
cas organizacionales, los resultados esperados, 
algunos abordajes conceptuales y una aproxima-
ción a su interpretación permite abrir una dis-
cusión que se nos hace importante: los obser-
vatorios son organizaciones y como tales tienen 
especificidades que merecen ser estudiadas a fin 
de optimizar su gestión integral. 

Para ello es importante precisar los atributos que 
se deben dar al observatorio; puesto que es un 
espacio abierto a la investigación, la creatividad y 
la innovación. Por su aplicación se asocia y arti-
cula con herramientas y conceptos propios de la 
gestión del conocimiento en las buenas prácticas 
organizacionales, escenario de saberes, donde 
la prospectiva juega un papel fundamental en la 
constitución de redes de colaboración y uso com-
partido del conocimiento.

Es también una estrategia para construir enten-
dimientos comunes y tejer alianzas. Es una forma 
también de activar (poner en relieve) los debates 
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sobre las economías sociales, solidarias y popu-
lares, como economías diferentes al modelo de 
desarrollo hegemónico de economía de mercado 
capitalista, vigente actualmente.

Habría mucho más por indagar. Por ejemplo, el 
papel del líder y el liderazgo ejercido para pro-
piciar la articulación entre actores, sobe los di-
versos mecanismos de rotación de fuentes de 
financiación, los necesarios estímulos por la pre-
sentación de informes de incidencia. Con seguri-
dad algunos de los artículos de este compilatorio 
podrán servir a tal efecto. 

CONCLUSIÓN

OIBESCOOP es una organización privada que si-
gue los principios de la economía social. A partir 
de la teoría del ciclo de vida se intentó develar la 
trayectoria de esta organización, pero de acuerdo 
a su devenir no se ajusta a la misma.

Por el contrario, pareciera verse más sintonizada 
con la tesis de la regeneración, se va escalonando 
entre períodos turbulentos, en una organización 
de estructura participativa basada en la relación 
entre pares, bajo una amplia integración de or-
ganismos de diversa naturaleza para potenciar el 
estudio de la economía social como una realidad 

que contribuye al desarrollo de los territorios. 

Característica que debe estar presente en el ob-
servatorio como vinculante entre conocimiento y 
acción, empoderando permanentemente la cons-
trucción de una definición de estrategias de in-
tervención o políticas públicas que orienten las 
acciones de las organizaciones participantes y 
abran espacio a las comunidades académicas y 
diferentes colectivos sociales.

Por lo anterior, hay señales para mostrar su in-
cidencia en indicadores visibles como la gene-
ración de empleos e ingresos que se derivan de 
los proyectos en épocas de crisis o en cuestiones 
aparentemente intangibles como metas concre-
tas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te-
jido social y consolidación de un capital relacional 
basado en el conocimiento como bien común. 
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RESUMEN 

A partir del año 2019 se vinculan al semillero 
de Investigación “Ecosistemas Organizacionales 
Transformadores”, un grupo de docentes, egre-
sados y estudiantes de Ingeniería Industrial, 
quienes cursan la asignatura “Proyecto Social 
Universitario-PSU” motivados por acompañar en 
la formulación de proyectos de asesoría y capa-
citación para organizaciones del sector social y 
solidario. El curso tiene como principal objetivo: 
proporcionar al estudiante una experiencia en la 
cual, mediante la aplicación de los conocimientos 
disciplinares, se fortalezca el desarrollo y mejo-
ramiento de los sectores menos favorecidos de la 
Sociedad. Uno de estos proyectos sociales, para 
el desarrollo sostenible e inclusivo, se formula 
con el grupo “Colectivo de mujeres confeccio-
nistas” en la localidad de USME, de la ciudad de 
Bogotá. Durante los últimos cinco años, se han 
realizado asesorías orientadas a promover el em-

poderamiento, liderazgo y desarrollo comunitario 
mediante el trabajo colaborativo de los sectores: 
Universidad (academia), Sociedad (organizacio-
nes del sector social y solidario) y Sector Privado 
(organizaciones empresariales). 

Esta ponencia presenta el resultado del trabajo 
con dicho colectivo de mujeres emprendedoras, 
fortaleciendo y dinamizando sus emprendimien-
tos para ser competitivos en un mercado cam-
biante, en el marco del desarrollo humano sos-
tenible. A partir del año 2020 se decide por su 
relevancia y estabilidad del proceso de asesoría 
y acompañamiento, sistematizar esta experien-
cia con el propósito de su divulgación y réplica en 
otros sectores productivos, así como el interés 
de abrir el dialogo entre diferentes comunidades 
científicas y gremiales del sector solidario.

Se presentan las etapas fundamentales del pro-
yecto de Sistematización:

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL COLECTIVO SOCIAL  
“EL NIDO USME EMPRENDE” VINCULADO AL SEMILLERO DE 
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ANTES DE SISTEMATIZAR

1. Responder las preguntas básicas de los mo-
tivos y características de la sistematización 

2. Diseñar y aplicar instrumentos de medición, 
recolección y análisis. 

DURANTE LA SISTEMATIZACIÓN

3. Definir los actores directos y aliados durante 
la experiencia 

 *Sector Social y Solidario: Colectivo y Coope-
rativa Nido USME Emprende

 *Sector Académico: Universidad Javeriana y 
Semillero de investigación

 *Sector Privado: Corporación Mundial de la 
Mujer, Grupo Corona, Fundación ANDI

 *Sector Público: Organización Estatal Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias - UAEOS

4. Diseño esquemático de la experiencia a 
sistematizar

AL FINALIZAR

5. Entrega de resultados éxitos y lecciones 
aprendidas con la experiencia. 

6. Presentación de los resultados ante el semi-
llero de investigación, grupos académicos de 
interés, al colectivo de confeccionistas, a los 
aliados y otros grupos interesados. Adicio-
nalmente, se identifican durante la experien-
cia, momentos importantes del trabajo con el 
grupo colectivo El NIDO USME, los cuales se 
definieron a partir del contexto y las necesi-
dades particulares de la comunidad vincula-
da al proyecto.

Palabras claves: Desarrollo Sostenible, 
Responsabilidad Social, Emprendimiento.

INTRODUCCIÓN

La Pontificia Universidad Javeriana sirve a la co-
munidad colombiana, buscando “Una sociedad 
más justa y siendo factor positivo de desarrollo 
y transformación constructiva de la sociedad en 
que vive”. Partiendo de estos principios nace el 
programa PROSOFI de la Facultad de Ingeniería 
que contribuye al desarrollo sostenible de una 
ciudad marginada.  Inicia su proceso con la se-
lección de territorio, escogiendo la localidad de 
Usme sector Bolonia de la ciudad de Bogotá. (Ver 
Diagrama 1). Allí existen talleres de confección 
que reciben  ingresos  bajos, que en oportunida-
des no alcanzan a cubrir los costos del proce-
so.  Los talleres solicitan a la universidad proyec-
tos de mejoramiento y reciben asesoría con el fin 
de fortalecer su operación. Como una forma de 
unir esfuerzos se propuso la creación de una red 
que integre a las confeccionistas y se adoptó la 
filosofía la de Negocios Inclusivos que logra que 
haya pedidos constantes y fortalezcan la produc-
ción.  Durante el año 2019 nace el colectivo “El 
Nido Usme emprende” como una primera fase 
para crear la red de mujeres confeccionistas em-
prendedoras de la localidad de Usme, mejorando 
la calidad de vida. Esta experiencia contribuyó a 
reforzar el trabajo en equipo y liderazgo. 

El Semillero de Ecosistemas Organizacionales 
transformadores de la Universidad asume el 
acompañamiento a los talleres de confección a 
partir de enero de 2020. El semillero, como co-
munidad de aprendizaje, profundiza el conoci-
miento de la Universidad en la Economía social 
y solidaria. Con El Nido se formulan proyectos de 
mejoramiento inicialmente presenciales y con la 
aparición de la Pandemia en forma virtual. Por 
decisión del colectivo se creará una cooperativa 
multiactiva.

La universidad teniendo presencia en la zona y 
conociendo las actividades productivas, tomo la 
decisión de ser el articulador neutro que requie-
re el proceso, es una decisión estratégica para 
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fortalecer la interacción de la comunidad con las 
otras entidades invitadas a participar, dado que la 
universidad no provee la solución a todas las ne-
cesidades presentadas. Además, ayuda a organi-
zar el trabajo y la comunicación entre las entida-
des que sean invitadas. También ayuda a facilitar 
las relaciones con la empresa ancla y contribuye 
con la gestión del proyecto, desarrollando diver-
sos temas con profesores y alumnos. 

La Pontificia Universidad Javeriana, a través de 
la carrera Ingeniería Industrial y el programa, 
Proyecto Social Universitario, ha permitido una 
formación integral, aplicando los conocimientos 
y experiencias aprendidas durante la carrera en 
un contexto real, con la finalidad de generar ex-
periencia como futuro profesional. Mediante el 
apoyo de la facultad de Ingeniería y la Pontificia 
Universidad Javeriana, se desarrolla esta prác-
tica social en el Semillero Ecosistemas Organi-
zacionales Transformadores, el cual acompaña 
al proyecto emprendedor, El Colectivo El Nido 
Usme Emprende, donde se tiene la oportunidad 
de complementar la formación práctica para una 
vida futura laboral.

Por medio de diversas herramientas de diagnós-
tico, entrevistas, encuestas, investigaciones y un 
profundo análisis de estas, se genera un modelo 
de sistematización de la experiencia que ayudará 
a visualizar las experiencias aprendidas durante 
el proceso y los éxitos alcanzados al consolidar 
la cooperativa. Se espera que sirva para otras 
experiencias.

ASPECTOS GENERALES

CONTEXTUALIZACIÓN. RESEÑA HISTÓRICA.

El Nido nace desde la iniciativa de mujeres em-
prendedoras de la localidad de Usme, del sec-
tor Bolonia UPZ Gran Yomasa. Durante la últi-
ma década, este grupo de mujeres ha recibido 
diferentes acompañamientos e intervenciones 
de universidades, entidades públicas y privadas, 

con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo 
de sus unidades de emprendimiento familiar en 
el sector de la confección de productos textiles. 
Durante este proceso, ha sido notable el acompa-
ñamiento brindado por la Facultad de Ingeniería 
con el Programa Social PROSOFI de la Pontifica 
Universidad Javeriana, realizado desde el año 
2010 hasta noviembre del 2019, y posteriormente 
por el Semillero de Ecosistemas Organizaciona-
les Transformadores en el marco de la filosofía 
de "Negocios Inclusivos" y Economía Social y So-
lidaria (ESS).

HITOS HISTÓRICOS

• 2011 identificación 81 talleres de confección 
CENSO.

• 2012-2013 Fortalecimiento talleres Tipo A 
Tipo B Tipo C.

• 2013 inicia alianza con Corporación Mundial 
de la Mujer para apoyar talleres Tipo A Tipo 
B – ferias comerciales.

• 2014 capacitaciones con el SENA Chuniza.

• 2014-2019 Fortalecimiento talleres en gene-
ral. Trabajos de grado modelo Central.

• 2018 inicia alianza con Fundación ANDI. Ven-
ta a almacenes D1.

• 2018 conformación de colectivo con identidad 
propia El Nido Usme Emprende.

• 2018-2019 Múltiples formaciones en em-
prendimiento, asesorías técnicas a talleres y 
acompañamiento a ferias comerciales.

A partir de enero de 2020, el Semillero de Eco-
sistemas Organizacionales Transformadores, 
asume el trabajo de los talleres de confección, 
reconociendo la labor realizada por parte del 
Programa Social PROSOFI durante sus doce años 
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de trabajo en el sector hasta noviembre de 2019, 
de la U. Javeriana en el marco de la filosofía de 
“Negocios Inclusivos” y “Economía Social y Soli-
daria” (ESS). 

Durante su desarrollo el Nido Usme Emprende, 
ha realizado diferentes alianzas, dentro de las 
cuales se encuentran: 

- Fundación ANDI en apertura de mercados y 
enlaces con empresas que manejan compras 
inclusivas.

- Corporación Mundial de la Mujer como facili-
tador de metodologías de capacitación, capa-
citador en el oficio y apertura de mercados.  

- Centro Pastoral y de Servicios San Marceli-
no Champagnat y Fundación SainVille como 
centros de capacitación y lugares de encuen-
tro y apropiación de procesos. 

- Club Rotario como gestor de recursos y 
donaciones.

- UAEOS, curso en economía solidaria y otros 
fortalecimientos  

- Grupo Corona con aporte de pedidos.  

- Foro de presidentes con ayudas. 

Cabe analizar que a partir de estas alianzas y la 
evolución del Nido Usme Emprende, se han plan-
teado algunas proyecciones del colectivo en coo-
peración con el semillero. Dentro de las cuales 
se encuentran: avanzar en la formalización como 
Cooperativa, iniciar ventas por medios virtuales 
(Catálogo virtual) y la consecución de ventas con 
empresas con apoyo de Aliados. 

NEGOCIOS INCLUSIVOS (NI) COMO 
ESTRATEGIA

“Los Negocios Inclusivos son iniciativas empre-

sariales económicamente rentables, ambiental y 
socialmente responsables, que en una lógica de 
mutuo beneficio incorporan en sus cadenas de 
valor a comunidades de bajos ingresos y mejo-
ran su calidad de vida. Un Negocio Inclusivo se 
establece a través de la relación entre una em-
presa —empresa «ancla»— y uno o más empren-
dedores o grupo de consumidores locales y busca 
maximizar tanto el valor social como el económi-
co.” (CECODES).

En la actualidad, las empresas han dejado de ver 
en las personas de bajos recursos un sector ol-
vidado y lo visualizan como una oportunidad de 
crecimiento que, a su vez, contribuye en el mejo-
ramiento de las condiciones de la misma pobla-
ción. Se crea así el modelo de los negocios inclu-
sivos como una relación de mutuo beneficio para 
las partes involucradas.

Tradicionalmente el aporte del sector empresa-
rial a la sociedad se ha limitado a generar em-
pleo, a pagar impuestos y a hacer contribuciones 
voluntarias y muy esporádicas, lo que lo convierte 
en un enfoque ineficiente para ayudar a salir de la 
pobreza a las personas de bajos ingresos.

Los negocios inclusivos son una estrategia inno-
vadora que logra autofinanciarse y tienen la cua-
lidad de que pueden crecer y ser replicados. En 
efecto, al mediano plazo, la red estará generando 
los ingresos necesarios para su sostenimiento y 
tendrá incluso, capacidad de ahorro. Requiere del 
trabajo solidario de los asociados mas no depen-
derá de aportes externos, que sólo serán requeri-
dos para su puesta en marcha. Estos nuevos ne-
gocios pueden ser replicables independiente de 
las características del lugar donde se desarro-
llen, es por eso que es importante que se docu-
menten para poder ser transferidos en un futuro. 

En este sentido, se encuentra que los talleres de 
confección y reparación de prendas de vestir, así 
como el trabajo por satélite, hacen parte de los 
emprendimientos familiares más representativos 
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del trabajo en el sector de Bolonia en la Localidad 
de Usme, lo cual es una oportunidad para fortale-
cer procesos productivos y generar impacto a ni-
vel económico y social, creándose el proyecto de 
Talleres de Confección en la modalidad de Nego-
cios Inclusivos, en el cual participan estudiantes, 
docentes y asesores de la Pontificia Universidad 
Javeriana con los talleres de confección. 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Para desarrollar esta sistematización se han to-
mado como referentes metodologías de Antonio 
Sandoval y Oscar Jara; ya que, se define la justifi-
cación, objetivos, contexto, herramientas investi-
gativas, prácticas y conclusiones:

La sistematización es aquella interpretación 
crítica de una o varias experiencias que, a par-
tir de su ordenamiento y reconstrucción, des-
cubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, 
cómo se han relacionado entre sí y por qué lo 
han hecho de ese modo”. (Jara, 1998, p.10)

Para el Instituto de derechos humanos Pedro 
Arrupe en su cartilla de sistematización de la 
experiencia presenta la siguiente descripción 
de un proceso de sistematización: 

Es una estrategia metodológica que busca 
obtener conocimientos útiles para la acción, 
a partir de la experiencia de los actores invo-
lucrados. En busca de extraer los aprendiza-
jes (lecciones y éxitos) que sirvan para mejo-
rar la propia práctica, permitiendo identificar 
los factores dinamizadores y obstáculos para 
mejorar las intervenciones.  (Alboan, Hegoa; 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 
2004).

Basándose en estas definiciones, se puede con-
cluir para el estudio de la sistematización de la 
experiencia, la siguiente definición: proceso de 
reconstrucción y reflexión analítica sobre una ex-

periencia de promoción vivida personalmente, a 
través de la cual se interpreta lo que ha sucedi-
do y de esta manera interiorizar y comprenderlo. 
Para transmitir la experiencia, confrontarla con 
otras, apoyándose en conocimientos teóricos 
existentes y de esta manera contribuir a una acu-
mulación de conocimientos generados desde y 
para la práctica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

Sistematizar es recuperar, ordenar, precisar, ge-
nerar memoria histórica, aprendizaje, interpreta-
ción, clarificar el saber del servicio social, dándo-
le un carácter científico, es también un proceso 
participativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta 
¿Para qué se quiere sistematizar esta experien-
cia? Se desea reconstruir, analizar e interpretar 
las experiencias de desarrollo social en pers-
pectiva de identificar y desarrollar aprendizajes 
que retroalimentan la acción social, para mejorar 
nuevas prácticas, genera aprendizajes, elabora 
nuevos conocimientos, comunica y comparte lo 
aprendido con otras personas y organizaciones.

¿Con quién sistematizar? Existe un acuerdo ge-
neralizado en que en la sistematización deben 
participar todas las personas implicadas en la 
experiencia, las que vivieron directamente, bien 
sean:

•	 Beneficiarias    
•	 Promotoras/dinamizadoras

Estas personas juegan papeles diferentes, pero 
todas pueden tener algo que decir en su análisis 
e interpretación critica. También en función del 
objetivo de la sistematización y de la situación del 
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grupo las personas ajenas a la institución puede 
ser un elemento enriquecedor.

Para el caso en mención se escogió la propuesta 
del Grupo de investigación en Educación popular 
de la Universidad del Valle (Colombia). (Ver Dia-
grama 2) Su propuesta metodológica hace hin-
capié en la importancia de la interpretación de 
las experiencias. El núcleo metodológico reside 
en la construcción de relatos sobre la experien-
cia y realizar lecturas interpretativas con el obje-
to final de elaborar un macro relato consensual. 
Destacan de su enfoque el carácter de la inves-
tigación que es fundamentalmente participativa, 
cualitativa y hermenéutica.

REQUISITOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Para ser aplicada, se parte de requisitos míni-
mos, como el contexto, el tiempo adecuado y con-
viene que exista un acuerdo previo de aceptación. 

Entre algunos elementos claves para elegir y utilizar 
esta metodología, se encuentran: el acuerdo míni-
mo sobre la sistematización (las personas estén de 
acuerdo en realizar la sistematización), la definición 
de lo que se quiere sistematizar, recursos económi-
cos (si se requieren), proceso de formación, tiempo 
requerido (definir un tiempo mínimo), condiciones 
materiales, acotación de la sistematización (definir 
concretamente que parte o que aspecto de la expe-
riencia se va a analizar) y determinar con quienes se 
va a hacer (de que tiempo disponen).

DEFINICIÓN DE PARTICIPANTES

Dependiendo del objeto de la sistematización y la 
participación de las personas implicadas, tenien-
do en cuenta los tiempos.

EL CARACOL DE LA SISTEMATIZACIÓN

Antes de empezar se dibuja “el caracol de la sis-
tematización” (Ver Diagrama 3) con los siguientes 
pasos:

1. El punto de partida.

2. Las preguntas iniciales.

3. Recuperación del proceso vivido.

4. La reflexión de fondo.

5. Los puntos de llegada.

6. Completar y elaborar el conocimiento.

DESARROLLO DEL PROCESO DE 
SISTEMATIZACIÓN

Se inicia este proceso con el desarrollo de los pa-
sos del caracol.

1. LAS PREGUNTAS INICIALES

Teniendo presente, para qué se quiere hacer 
este ejercicio, definiendo el objetivo y la utili-
dad de este y para la organización. En donde 
se realiza la sistematización tener en cuenta 
la misión y su estrategia institucional. 

1.1 Objetivos de la sistematización

Objetivo general

Desarrollar la sistematización de la experiencia, 
en “El Nido Usme Emprende” que permita iden-
tificar, reconocer, analizar las buenas prácticas y 
lecciones a partir de las experiencias aprendidas. 
Con una reflexión crítica de los procesos para el 
desarrollo de la asociación solidaria. 

Objetivos específicos

1. Realizar el análisis del colectivo, Usme 
Emprende, para formular el proyecto.

2. Analizar las experiencias de la articula-
ción del Nido Usme con el sector público 
y privado.

3. Documentar, aplicando la metodología 
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de sistematización de experiencias y el 
diseño de instrumentos cuantitativos y 
cualitativos.

4. Diseñar y presentar los resultados de la 
sistematización de la experiencia. (Ver 
Diagrama 9 Objetivos específicos de la 
cooperativa).

1.2 Procedimiento de sistematización de la 
experiencia

Se inicia con la práctica desarrollada durante el 
proceso de creación de El Colectivo El Nido Usme 
Emprende, un segundo momento es la formali-
zación del Colectivo como tal y por último es la 
creación de la cooperativa. Estos procesos fueron 
la base de la sistematización. Lo más importante 
es que las personas y las instituciones partici-
pantes hayan vivido la experiencia.

Para el punto de partida se tendrá en cuenta:

•	 Registros y actas, borradores de docu-
mentos, fotografías, grabaciones. 

•	 Con ellos se llevarán cuadros de re-
gistro dependiendo de que se quiere 
sistematizar.

•	 Se complementarán con las memorias 
de las personas participantes.

1.3 Descripción de instrumentos

Fuentes primarias de información:

•	 Entrevistas realizadas a las beneficiarias
•	 Encuestas enviadas a promotores
•	 Recolección de información a partir de 

documentos. 
•	 Mediante plataformas y programas 

como Voyant Tools y software NVIVO, 
se visualizan las respuestas de manera 
conjunta para realizar el correspondien-
te análisis, tanto de beneficiarias como 
de promotores. De igual forma, a través 
de herramientas de diagnóstico, tales 

como: diagnostico empresarial, para-
digma Ignaciano, árbol de problemas/
medios y design thinking.

1.4 Con quien sistematizar

Teniendo en cuenta la metodología y todas las 
personas e instituciones que intervinieron en el 
proceso de creación y formalización de El Nido 
Usme Emprende se decidió la participación en el 
proceso de los siguientes actores:

•	 Beneficiarias    
   

Son todas las personas miembros de El Nido 
Usme que han ayudado a formar el grupo. En 
este caso 25 mujeres confeccionistas. (Ver Docu-
mento 1 Beneficiarias escogidas).

•	 Promotoras/dinamizadoras   
  

Se escogieron las entidades más relevantes por 
su participación en la conformación de El Nido 
Usme Emprende. 

Se definieron dos tipos de promotoras, como se 
describen a continuación.

Aliados: Entidades que participaron o participan 
ya sea dando capacitación, trabajo o beneficios a 
las beneficiarias. Se escogieron las siguientes en-
tidades (Ver Documento 5 Selección de Aliados).

• Corporación Mundial de la Mujer
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• Fundación Andi
• Club Rotario
• Foro de presidentes
• Grupo Corona
• Unidad Administrativa especial de Orga-

nizaciones Solidarias (UAEOS)
• Asociación de Primeras Damas 

(ASODAMAS)

Académicos: Comprende el grupo de docentes 
que participaron en el estudio mediante la direc-
ción de los estudiantes de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana en las dos etapas de la articu-
lación del Nido. (Ver Documento 6 Selección de 
Académicos). En la iniciación de la formalización 
del Nido como colectivo y para esto se invitó al 
programa social PROSOFI y en la etapa de forma-
lización del colectivo como cooperativa al Semi-
llero de Investigación Ecosistemas Organizacio-
nales Transformadores (Ver Documento 4 Que es 
el semillero).

• Programa social PROSOFI
• Semillero Ecosistemas Organizaciona-

les Transformadores
• Docentes

Se entregó a cada docente una encuesta para 
recibir sus recomendaciones y retroalimen-
tación para ser consideradas en la siguiente 
fase del estudio. 

2. EL PUNTO DE PARTIDA

El proceso inicio con la conformación del co-
lectivo, teniendo en cuenta las actividades 
realizadas para lograrlo. 

2.1 Participación de PROSOFI

PROSOFI desarrollo un programa en el año 2019 
para conformar el colectivo teniendo en cuenta 
los siguientes puntos.

2.1.1 Propuesta de continuidad año 2019. 

Dentro de los trabajos de interconexiones del año 
2018, (Ver Documentos 2 documentos de estudio) 
se logró evidenciar que para formar el centro de 
distribuciones se necesitaba una inyección de 
capital demasiado alta que PROSOFI no puede 
cubrir y que Club Rotarios no pudo proporcio-
nar. Se sigue trabajando en una idea de red con 
las empresarias en fases determinadas, donde 
se solicitan una serie de maquinarias y capaci-
taciones para poder aumentar la productividad, 
calidad y mercadeo de los productos de los dife-
rentes emprendimientos, para lograrlo se está 
trabajando de la mano con el” Foro de Presiden-
tes y de Rotary”. La idea es seguir trabajando por 
clúster y fortalecer la marca de “El Nido Usme 
Emprende”, dentro del trabajo realizado por los 
estudiantes de ingeniería industrial se propone lo 
siguiente. (Ver Documento 3 propuesta de conti-
nuidad 2019).

• Gestión del tiempo.
• Educación Básica Financiera.
• Redes Sociales para mercadeo y 

marketing.
• Trabajo en equipo. 

2.1.1.1  Clúster

A partir del curso de emprendimiento que se 
realizó con las empresarias se vio la necesidad 
de fortalecerlas en el mercadeo de sus produc-
tos y la venta de estos. Teniendo en cuenta que 
la Corporación Mundial de la Mujer tiene orga-
nizados módulos de aprendizaje que van en for-
ma secuencial, se solicitó apoyo en el tema de 
mercadeo.

En el proceso para llegar a la red de confeccionis-
tas se encontró que las empresarias están espe-
cializadas en algunos productos, lo deseable es 
lograr que trabajen en los grupos y mejoren sus 
ingresos. Por esta razón se dividieron en Clúster 
de acuerdo con el producto. (Ver Diagrama 5 Divi-
sión de clústeres por producto).
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2.1.1.2 Desarrollo de trabajo.

Con las señoras que están participando en las ca-
pacitaciones de mercadeo en el Centro Pastoral 
Champagnat los sábados, la práctica se realiza 
e implementa teniendo en cuenta el Clúster se-
leccionado por la investigación de mercado de los 
productos.

Para dar continuar y organizar los clústeres tam-
bién es importante: 

1. Tener una ficha general del clúster.
2. Desarrollar los costos de los productos.
3. Elaborar el plan estratégico.
4. Facturación del producto y pago.
5. Producción del producto.
6. Mercadeo.

2.1.1.3  Propuesta Trabajo en Grupo Con las     
Mujeres “El nido Usme emprende” 

Durante los últimos años PROSOFI ha venido de-
sarrollando una serie de asesorías y capacitacio-
nes a las señoras emprendedoras en Usme, dedi-
cadas a la confección o que han querido aprender 
oficio. Para ello colaboraron diferentes profesio-
nes tales como, ingenieros industriales, adminis-
tradores de empresas, contadores públicos entre 
otros. De estas asesorías y capacitaciones han 
resultado diferentes trabajos que han dado cuen-
ta del desarrollo de las empresas, como también 
han evidenciado las diferentes problemáticas so-
ciales del sector y de cada familia. 

Se ha observado que para lograr un desarrollo in-
tegral de las empresarias, no solo se debe de tra-
bajar el tema del conocimiento si no que se debe 
trabajar de la mano con un trabajador social, en 
diferentes oportunidades se ha logrado identifi-
car algunas problemáticas sociales y familiares 
que no han permitido que las empresas avancen. 
Estas problemáticas se evidencian en los regis-
tros encontrados en las fichas socioeconómicas, 
de diálogos personales y de las diferentes acti-

vidades grupales realizadas durante estos años, 
se encuentra que son mujeres madres cabeza de 
hogar, su lugar de trabajo es la casa, no generan 
los ingresos correspondientes a los gastos del 
hogar, son mujeres con historias de vida particu-
lares, un 50% de ellas son analfabetas, algunas 
viven en condiciones de vulnerabilidad.

En las actividades también identifica que son 
emprendedoras, luchadoras, algunas tienen baja 
autoestima, les falta una comunicación asertiva, 
algunas se comportan de forma autoritaria, de-
sarrollan  de forma exigua el dialogo y la escucha 
activa.

Para que las mujeres del sector comiencen a tra-
bajar en grupos, se debe de mejorar entre ellas 
el trabajo en equipo, la confianza, el compromiso, 
la escucha activa, la comunicación asertiva y la 
autoestima.

PROSOFI, cuenta con un grupo de trabajo inter-
disciplinar de ingenieros, antropólogos y traba-
jadores sociales, que aborda la metodología de 
trabajo de grupo, con un método de trabajo so-
cial que ayuda a las personas a elevar su fun-
cionamiento social por medio de intencionadas 
experiencias de grupo, a afrontar con éxito sus 
problemas personales, grupales y comunitarios 
(Fiorillo, Guzmán, Castellanos, Zambrano, 2018) 
esto permite su pleno desarrollo. Guiando las di-
ferentes actividades para que un grupo de perso-
nas trabajen por un bien común. 

2.1.1.4  Impacto que se quiere generar

1. Que se consoliden los Clúster de trabajo, 
incluyendo a más mujeres del sector que 
actualmente no trabajan con el grupo.

2. Que las señoras de manera grupal co-
miencen a generar mercadeo para cada 
uno de sus clústeres.

3. Aumento en la productividad y la cali-
dad de los productos de cada uno de los 
clústeres. 
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4. Que los ingresos de cada grupo aumen-
ten un 10% inicialmente y después de 6 
meses de estar funcionando los clúste-
res un 50%. 

5. Las mujeres puedan establecer un día a 
la semana de reunión para ver los avan-
ces de cada uno de los Clústeres.

6. Consolidar los días de reunión, que per-
mitan un espacio de dialogo para tratar 
situaciones personales, generando apo-
yo entre ellas. 

2.2 Creación del colectivo

Con el desarrollo del programa a finales del año 
2019 se conformó el “Colectivo El Nido Usme Em-
prende”. El Nido Usme emprende nace como una 
inquietud histórica de mujeres emprendedoras 
de la localidad de Usme, del sector Bolonia UPZ 
Gran Yomasa, es un colectivo de confeccionis-
tas de la Localidad de Usme, mayoritariamente 
mujeres, decididas a emprender en común, para 
impulsar una mejor calidad de vida personal, fa-
miliar y en comunidad. 

El Nido es una marca social que busca ser un 
referente de los emprendimientos que se gene-
ran en Usme, bajo parámetros de desarrollo so-
cial y ambiental sostenible. Actualmente, cuenta 
con las siguientes líneas de producción (Ver Dia-
grama 4):  Línea dotacional para las empresas 
(Jeans, overoles y camisas), accesorios (bolsos, 
maletas y canguros), línea hogar (mantelería, 
lencería y sábanas), línea accesorios movilidad 
(chalecos y cachuchas reflectivas para motoci-
clistas y ciclistas), línea navideña, ropa infantil 
(camisetas, sudaderas y pijamas), línea escolar 
(uniformes), ropa hombre y mujer (pijamas, en-
tre otros productos a la medida de las necesida-
des de los clientes), protección personal covid-19 
(tapabocas, batas y polainas en tela quirúrgica y 
antifluido). Además, el Nido Usme Emprende a 
mayo de 2020, contó con 29 confeccionistas, 27 
mujeres y 2 hombres. Las ventas para el año 2020 
tuvieron un valor total de $ 51.647.500 COP, en 

donde se vendieron gran variedad de productos, 
tales como: loncheras, batas médicas, canguros, 
tapabocas y bolsa antifluido, jeans, y camisetas. 
Con más de siete empresas vinculadas y un total 
de 4666 productos. 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

Paso fundamental para reconstruir la historia, 
ordenar y clasificar la información de la confor-
mación de la cooperativa. Se debe reconstruir 
en forma ordenada lo que sucedió, identificando 
las etapas del proceso como se dijo inicialmente. 
Se clasificó toda la información en forma clara y 
precisa.

La puesta en marcha de la formalización se inicia 
con el ingreso del Semillero Ecosistemas Orga-
nizacionales Transformadores que trabaja con el 
Nido Usme Emprende, que ha decidió organizar-
se para apostarle a la consolidación de un em-
prendimiento colectivo bajo un esquema solida-
rio, que permita mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes, familias y comunidad en general; y a 
su vez desplegar una superior capacidad produc-
tiva, mayor que la lograda trabajando individual-
mente en cada taller de confección (Nido Usme 
Emprende, 2020). 

3.1 Creación de Comités

Durante el mes de febrero de 2020, se desarrolla-
ron reuniones con sus miembros, permitiendo la 
creación de cinco Comités de Desarrollo:  Comité 
de Formalización, Comité de Finanzas, Comité de 
Ventas, Comité de Producción y Comité de Bien-
estar y Formación. 

1.  Comité de Formalización: Este comité se 
encarga de identificar los trámites de ley 
para la formalización de la organización. 

2.  Comité de Finanzas: El comité de finan-
zas se encarga de manejar los fondos 
por medio de la recepción de dineros 
por ventas o donaciones, pagos internos 
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y externos, administración de caja me-
nor y cuenta bancaria. 

3.  Comité de Ventas: Este comité busca en 
un futuro cumplir ciertas labores que 
caracterizan todos los aspectos relacio-
nados al mercadeo y a las ventas de las 
distintas líneas de producción. 

4.  Comité de Producción: El comité de pro-
ducción se encarga de producir órdenes 
de pedidos, dentro de los que debe reali-
zar las fichas técnicas de los productos, 
definir operaciones, programar la pro-
ducción, controlar la calidad y supervi-
sar procesos de empaque. 

5.  Comité de Bienestar y Formación: Este 
comité se encarga de presentar periódi-
camente la información y reportes de la 
organización según lo requieran las en-
tidades supervisoras. 

Dichos comités han desarrollado varias acciones 
desde su creación. Cabe resaltar que a través del 
tiempo han ampliado su portafolio.

Durante el desarrollo de este proyecto de em-
prendimiento, se han planteado diversas me-
tas, de las cuales se destacan el mejoramiento 
del presupuesto de ventas, generando una nue-
va línea, de compra y venta de materias primas 
e insumos para asociadas y confeccionistas de 
la localidad, acciones solidarias enfocadas a las 
compañeras en mayores necesidades, gestionar 
la consecución de las máquinas necesarias fal-
tantes, para ampliar la producción y continuar 
con la articulación al Grupo Corona.

3.2 Articulación con la UAEOS

El Semillero de Investigación de Ecosistemas 
Organizacionales Transformadores (SEOT) de la 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá logra por 
medio de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS), Organización 
estatal que promueve la solidaridad en el país su 

vinculación a El Nido. La UAEOS previo conoci-
miento del colectivo manifestaron su interés en 
fortalecer el grupo. Como inicio de su labor pro-
pusieron dictar el curso de certificación, para las 
mujeres del colectivo de manera gratuita, que se 
necesita para formalizar el grupo como empresa 
solidaria. Con la Pandemia diseñaron un curso 
mediado por Tics, no equivalente a una forma-
ción virtual, en formación a distancia, en donde 
el facilitador adquirió la connotación de tutor y 
con tiempos mínimos de dedicación, recursos di-
dácticos como videos, talleres que favorecieron el 
autoaprendizaje, la mediación tecnológica se hizo 
a través de chats, videoconferencias, con algunos 
momentos de encuentro. Este curso duro seis 
semanas, participaron treinta y cinco personas 
del colectivo con algunos familiares y tres miem-
bros del Semillero. 

Proyectos en la gestión de ventas y sororidad

Para el desarrollo del colectivo, se elaboraron 
trabajos para su fortalecimiento y crecimiento 
con estudiantes de Administración de empresas 
e Ingeniería Industrial. A continuación, se hace 
una relación de dichos trabajos y los resultados y 
conclusiones obtenidos.

3.3.1 Construyendo el Nido: Aportes desde la 
Sororidad y la gestión del conocimiento 
para el desarrollo de las organizaciones 
de la economía social y solidaria. 

El proyecto líder se desarrolló en el marco de la 
práctica social realizada por el autor en el Semi-
llero de Investigación de Ecosistemas Organiza-
cionales Transformadores de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana Bogotá, durante los meses de 
agosto a diciembre del año 2020, con el Colectivo 
de Mujeres Confeccionistas de la Localidad de 
Usme Bogotá: El Nido Usme Emprende. (Ver Do-
cumento 7 Construyendo El Nido).

Como resultados principales del proyecto se lo-
gró fortalecer el tejido social del colectivo de 
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mujeres, permitiendo avanzar en la planeación 
estratégica del área de ventas. Así mismo, el 
trabajo realizado permitió generar una serie de 
reflexiones en torno al rol del Administrador de 
Empresas en las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria (ESS) y realizo una caracteriza-
ción socioeconómica a las integrantes del Nido.

3.3.1.1  Diagnóstico participativo: embudo de 
problemas

El diagnostico participativo se realizó por medio 
de un embudo de problemas, el cual consistió 
en entablar un diálogo con todas las integrantes 
del colectivo, donde tuvieran la oportunidad de 
expresar sus opiniones, sentimientos y reflexio-
nes, en torno al reconocimiento de problemáticas 
que ellas identificaban como críticas, partiendo 
del nivel del Distrito Capital y la localidad Usme; 
luego los problemas y barreras que presentan las 
mujeres; posterior los problemas, dificultades y 
oportunidades de mejora como Colectivo el Nido 
Usme Emprende y finalmente a nivel personal. 

Como resultado de este ejercicio, las mujeres lle-
garon a una serie de reflexiones y conclusiones 
sobre su propia realidad como Colectivo, identifi-
cando aspectos necesarios para la continuidad y 
sostenibilidad para su emprendimiento solidario. 

•  El colectivo El Nido Usme Emprende con 
el pasar de los años, ha tenido rotación 
de sus miembros; actualmente el grupo 
está conformado por tres subgrupos de 
acuerdo con su vinculación en el tiem-
po: 1. mujeres confeccionistas que están 
desde el comienzo del colectivo; 2. mu-
jeres confeccionistas que se han aliado 
al grupo durante los últimos 4 años; y 3. 
un último grupo de mujeres que se ad-
hieren al colectivo desde el año 2020, a 
partir del curso con la UAEOS; por lo que 
la red de relaciones interpersonales este 
fragmentada, ya que algunas de ellas no 
se conocen entre sí, y la pandemia por el 

covid-19 ha hecho que los encuentros se 
desarrollen de manera remota, limitan-
do su interacción.

•  Identificaron que hace falta más com-
promiso como grupo, unión, responsabi-
lidad y conciencia colectiva para el logro 
de objetivos comunes.

•  Reconocieron la importancia de adquirir 
más conocimientos técnicos en algunos 
procesos de confección, manejo de ma-
quinaria, equipos y desarrollo de téc-
nicas de confección de vanguardia. Así 
con lo relacionado en normativa vigente, 
oportunidades de financiación y manejo 
de tecnologías de las comunicaciones.

•  Falta más empoderamiento frente al 
conocimiento de canales de comerciali-
zación y distribución para llegar a más 
clientes, reconociendo como grupo la 
necesidad de incursionar en mercados 
digitales.

•  Falta de colaboración y canales de co-
municación interna, para que todas 
cuenten con la información sobre las ac-
ciones que como Colectivo se realizan.

•  Aunque reconocieron haber avanzado en 
la organización del Colectivo en la divi-
sión por comités/ áreas misionales, aún 
falta mucho relacionado con la planea-
ción, diseño de procesos, organización 
operativa, compromiso y definición de 
los roles.

•  Si bien pareciera evidente las razones 
por las cuales emprender bajo una or-
ganización solidaria, falta motivación 
y definición de objetivo, valores comu-
nes, que permitan construir una visión 
e identidad como colectivo en búsqueda 
de una cultura organizacional propia.

3.3.1.2 Sororidad

La sororidad entonces es un proceso de cons-
trucción social, fruto de las interacciones den-
tro de un grupo heterogéneo de mujeres, que se 
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reúnen con la intención de apoyarse, colaborar y 
trabajar, a partir del hecho de que comparten la 
misma identidad de género. En otras palabras, 
es un vehículo para el fortalecimiento del tejido 
social en grupos de mujeres, que permite el tra-
bajo colaborativo entre mujeres en relaciones de 
igualdad y solidaridad.

3.3.1.3 Conclusiones

•  Se logra el objetivo principal del pro-
yecto líder, donde se fortaleció el área 
de ventas del Colectivo el Nido Usme 
Emprende.

•  Con base en los datos recolectados fue 
posible analizar esta información de 
manera colaborativa, donde las mujeres 
aprendieron el proceso de gestión del 
conocimiento.

•  Se logra co-crear las estrategias de 
marketing posibles y centradas tanto en 
la realidad y necesidades del mercado, 
como en las capacidades productivas y 
comerciales del colectivo, que permiti-
rá al Nido Usme Emprende incrementar 
sus ventas y posicionarse en el mercado.

•  Se logra impulsar la sororidad como 
propuesta de valor y sistema cultural or-
ganizacional que permite el desarrollo 
del trabajo colaborativo entre las muje-
res del colectivo.

•  Se fortalece el tejido social del área de 
ventas del colectivo, a partir del traba-
jo colaborativo y solidario basados en la 
sororidad y gestión del conocimiento.

•  Las mujeres se apropian de los conoci-
mientos, herramientas de análisis y pro-
cesos que favorezcan los procesos de 
comercialización de los productos.

•  Se refuerzan lazos entre las mujeres, se 
trabajó por objetivos comunes y se con-
solida una base sólida para la formaliza-
ción de la cooperativa.

3.3.2 Propuesta de mejora para ventas y 
producción de productos fabricados por 
el Nido Usme Emprende. 

Diseñar y desarrollar una propuesta estratégica 
para el colectivo Nido Usme Emprende, en las 
áreas de mercadeo y producción, que le permita 
organizar y manejar sus ventas teniendo en cuen-
ta la capacidad de producción que como grupo 
puede desarrollar. (Ver Documento 8 Propuesta 
de mejora para ventas y producción)

3.3.2.4  Conclusiones

Luego de llevar a cabo el proyecto de la asig-
natura Proyecto Social Universitario en El Nido 
Usme Emprende, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

• El Nido requería mayor atención y ayuda 
en los comités de ventas y de producción.

• Se realizó un marketing mix en el que se 
analizaron las características de precio, 
producto, plaza y promoción para cada 
uno de los productos seleccionados. 

• Se presentó un catálogo de productos, 
que queda en manos de las mismas in-
tegrantes del Nido. 

• Fue posible estandarizar el proceso de 
producción de dos productos y la base de 
datos de proveedores. Las compras a los 
proveedores se puedan unificar y todas 
las confeccionistas puedan tener acceso 
a todos los proveedores. 

• Fue posible entregar los cuatro ele-
mentos relacionados a los objetivos 
específicos. 

3.3.2.5  Recomendaciones

• Se determinó que se podrían presentar 
varios temas de trabajo para darle con-
tinuidad al proyecto acorde con las de-
cisiones que el Semillero y los futuros 
miembros de la cooperativa tomen con 
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respecto a la continuidad.
• Por otra parte, se recomienda seguir 

apoyando el tema de sororidad entre las 
confeccionistas, ya que es fundamental 
para continuar fortaleciendo y afianzan-
do la relación entre todas. 

• Teniendo en cuenta la experiencia en he-
rramientas de comunicación, como fue 
el caso de TEAMS, es importante que se 
continúe promoviendo su uso. También, 
seguir desarrollando capacitaciones de 
herramientas digitales de Google Drive 
como lo es Hojas de cálculo, Documen-
tos y Presentaciones, ya que se eviden-
cia interés por parte de las integrantes 
del Nido Usme en continuar aprendien-
do sobre el uso de estas herramientas.

4. LA REFLEXIÓN DE FONDO: 
¿PORQUE SUCEDIÓ LO QUE 
SUCEDIÓ?

Es la interpretación crítica. Se trata de analizar, 
sintetizar e interpretar críticamente el proceso 
de la experiencia contrastando la información 
recolectada.

Aquí se pretende buscar:

•	 Los factores claves y su comprensión.
•	 La lógica de la experiencia.
•	 Confrontar si es posible con otras 

experiencias.

4.1 Design thinking

El pensamiento de diseño es una herramienta 
que ayuda a analizar las diferentes problemáticas 
y de esta manera, ofrecer una solución, para esto 
se surten diferentes etapas, entre ellas empati-
zar, definición del problema, ideación y experi-
mentación. Es de anotar que esta metodología se 
utilizó para las beneficiarias (mujeres confeccio-
nistas del Nido Usme Emprende). En primera ins-
tancia, para hacer la recolección de información, 

se diseñaron entrevistas y encuestas tanto para 
aliados como para promotores, con el fin de en-
tender un poco más el contexto y sus respectivas 
necesidades. Como segunda etapa se definieron 
los problemas, sus causas y consecuencias, las 
cuales se evidencian mediante el árbol de pro-
blemas. (Ver Diagrama 6 Árbol de problemas de 
la sistematización).

Para poder brindar soluciones con el previo aná-
lisis de las dos etapas mencionadas, se generó 
una lluvia de ideas de posibles métodos, los cua-
les pueden mitigar riesgos dentro de la coopera-
tiva. (Ver Diagrama 7 Lluvia de ideas). 

Las Mujeres que participan activamente en el 
Nido Usme Emprende, siendo las protagonistas 
del proceso, hacen evidente su sentido de perte-
nencia, su interés solidario de apoyo mutuo, su 
sueño de avanzar y alcanzar metas de progreso 
económico, cultural, social para sí mismas y de 
manera directa e indirecta para sus familias.

Manifiestan necesidades y apuestas de solu-
ción en cada una de las áreas; identificaron la 
necesidad de contar con instalaciones y maqui-
narias que les permitan mayor reconocimiento, 
para conquistar mercados locales, nacionales e 
internacionales.

Aprovechar los saberes específicos, para com-
partirlos, además de realizar proyectos alternos 
ambientales como huertos.

Cabe anotar la importancia de plantear un pro-
grama de acogida y bienvenida a las nuevas in-
tegrantes, compartir saberes, mediante la gene-
ración de espacios para la capacitación mutua, 
organización de acuerdo con las habilidades de 
gestión, operarias o manufactura, logística y 
mercadeo, entre otras áreas, rescatando el po-
tencial de cada una de las integrantes, valorando 
así las diferentes habilidades y siendo indispen-
sables todas y cada una de ellas.
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Propiciar espacios que involucren diferentes ge-
neraciones de Mujeres, ya que algunas de ellas 
manifiestan su interés de dar continuidad al Nido 
Usme Emprende.   

Finalmente, existen hitos o puntos de referencia, 
los cuales deben ser testeados y mediante indi-
cadores, evaluados, garantizando el funciona-
miento de las soluciones planteadas, dentro de 
las cuales se encuentran:

- Construir proyectos integrales e inter-
disciplinarios entre los académicos, ge-
nerando un espacio de empalme para 
crear un hilo conductor y de continuidad 
entre los mismo. 

- Es muy importante potencializar los sa-
beres y habilidades, gestionar espacios 
para dar a conocer a nivel local, nacional 
e internacional el proyecto de emprendi-
miento y futura cooperativa.

- Además, participar en convocatorias 
locales, nacionales e internacionales, 
como: cooperativas, organización de 
mujeres, asociaciones, ONG internacio-
nales, entre otros, en busca de apoyo y 
reconocimiento. 

- Participar en eventos y ferias. Seguir ca-
pacitándose en las diversas áreas de in-
terés y en donde hay falencias de forma-
ción como finanzas, aspecto tecnológico 
y uso de maquinaria. 

4.2 Creación de la Cooperativa

Se establece la necesidad de conformación de la 
cooperativa para atender los requerimientos y 
pedidos de las empresas ancla considerando las 
siguientes actividades:

4.2.1  Hacer las consideraciones previas a 
la creación de la cooperativa

Formalizar el Colectivo El Nido Usme emprende 
como una organización solidaria, cumpliendo con 

todas las fases que impliquen la legalización. (Ver 
Documento 9 Construir una cooperativa).

Las cooperativas son asociaciones libres de per-
sonas, realizadas en función de necesidades co-
munes y que, para satisfacerlas, han elegido tra-
bajar en conjunto. El proceso como tal para crear 
una cooperativa no es complicado, pero sí implica 
una serie de trámites.

4.2.2 Confirmar que exista un grupo de 
personas con voluntad manifiesta 
de asociarse bajo una cooperativa o 
precooperativa

Dado que el Colectivo de mujeres había venido tra-
bajando para su organización y desarrollo como 
equipo, se resolvió por parte de los miembros la 
formalización en una entidad solidaria, para esto 
de común acuerdo inició el proceso para hacerlo. 

4.2.3 Definir el tipo de cooperativa que se 
va a formar.

En ese momento no se tenía claro qué tipo de or-
ganización se iba a conformar, por lo tanto, los 
miembros decidieron aplazar la decisión para co-
nocer de fondo la organización requerida.

4.2.4 Prepara la capacitación de los 
asociados.

Por ley, los asociados de una cooperativa deben 
realizar un curso básico en economía solidaria, 
de al menos veinte horas, en una institución o 
entidad acreditada por la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias. La forma-
ción del Curso Básico de Economía Solidaria se 
realizó por la misma unidad. 

4.2.5 Elaborar un proyecto de estatutos de 
la cooperativa. 

El colectivo decidió estudiar los estatutos y regla-
mentos, paso a paso, identificando los cambios 
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que se querían establecer y los mecanismos que 
se habían utilizado por parte de los miembros 
para citar a asamblea.

4.2.6 Establece los datos referentes a la 
identificación de la cooperativa.

Una de las decisiones que se tomaron después 
del curso de Economía Solidaria fue convertir el 
Colectivo en una cooperativa multiactiva, des-
pués de conocer todas las organizaciones solida-
rias, se identificó como la mejor solución.  

4.2.7 Establece todo lo relativo a la 
estructura y funcionamiento de la 
cooperativa.

Para la estructura de la cooperativa se determi-
nó el procedimiento por el cual se reformarán los 
estatutos, su forma de administración, los órga-
nos encargados de la administración, las atri-
buciones que tendrá, así como sus facultades y 
también sus limitaciones. 

4.2.8 Inicio del proceso de legalización

Dado que se terminó el estudio de los estatutos 
por parte de los miembros alrededor de mediados 
de septiembre, la Coordinación de Desarrollo Co-
lectivo ofreció analizarlos desde el punto de vista 
legal y para facilidad de aprobación por parte de la 
Superintendencia, dado que no se había termina-
do la revisión definitiva de los estatutos, que había 
que hacer gastos de aprobación en diciembre y que 
se volverían a hacer en enero por funcionamiento y 
que existía la posibilidad que la UAEOS tomará al 
Colectivo como uno de sus programas para el año 
2021, se procedió a enviar una comunicación a la 
Dirección Administrativa de la UAEOS para tal fin.

A inicios del año 2021 la UAEOS invito al Colec-
tivo a participar de un convenio que promueve la 
organización de varios grupos en todo el país en 
organizaciones solidarias, a través de un contrato 
con el operador ASODAMAS, una ONG que trabaja 

por la comunidad y a la que están vinculadas las 
esposas de los funcionarios oficiales de alto ran-
go. Con ellos se inició el proceso de formalización 
que terminara en la creación de la cooperativa. 
Este convenio está programado para cuatro años, 
en los que se fortalecerá el proceso solidario y ad-
ministrativo, con formación y acompañamiento.

4.2.9 Creación de la cooperativa

Con la participación de ASODAMAS como promotor 
de la creación de la cooperativa y asesor del proce-
so, se procedió a realizar la asamblea constitutiva 
para la creación de la cooperativa, dicha asamblea 
determino que será una cooperativa multiactiva 
que se llamará “Cooperativa Multiactiva El Nido 
Usme Emprende” constituida por 23 miembros. 
El siguiente paso es la aprobación de los entes de 
control siguiendo los pasos necesarios. (Ver Figura 
2 Reunión UAEOS ASODAMAS EL NIDO).

5. LOS PUNTOS DE LLEGADA

Con la creación de la cooperativa, se destaca la 
importancia de crear vínculos estratégicos entre 
las mujeres emprendedoras con los aliados y pro-
motores. En esta etapa se detallan y documentan 
los éxitos relevantes, las lecciones aprendidas 
y las conclusiones recibidas de cada uno de los 
participantes en el estudio. 

5.1 Resultados entrevistas beneficiarias

De acuerdo con las diferentes entrevistas de las 
beneficiarias, se puede identificar éxitos, leccio-
nes aprendidas y recomendaciones, como resul-
tado de sistematización de la experiencia de es-
tas mujeres emprendedoras. 

5.1.1 Éxitos identificados por las 
beneficiarias

Como experiencias exitosas, las mujeres empren-
dedoras, destacan la realización de los proyectos, 
aunque en ocasiones se presente más interés por 
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parte de unas y desinterés por parte de otras, mu-
tuamente se apoyan para motivar su participación, 
involucrándose en el proyecto para su ejecución. 

Mencionan como otro logro, el incremento de la 
calidad en el trabajo, más formación y se identi-
fica entre ellas un mayor compromiso, responsa-
bilidad, autonomía, positivismo, compañerismo, 
en el grupo se apoyan en lo familiar, en lo espiri-
tual, con alguna palabra de aliento.

Se destacan experiencias por parte de las em-
prendedoras de confección y los avances técni-
cos, incluyendo el desarrollo de actividades pro-
ductivas que son reconocidas por su calidad por 
parte de los clientes, generando nuevos contra-
tos y reflejando satisfacción personal económica, 
expresadas en las siguientes frases, de algunas 
de las beneficiarias:

“…entonces esas son experiencias bonitas 
para uno, porque al menos tiene para solucio-
nar algunos gastos en el hogar y les ha gusta-
do el trabajo” Milena Rodríguez

“… en los contratos que han salido, pues yo he 
participado y gracias a Dios nos ha ido bien, 
han sido exitosos esos trabajos, esos contra-
tos en la producción, en la entrega y en lo que 
yo realizo” Oneyda Castañeda 

Entre las experiencias exitosas mencionadas, se 
encuentra la alianza con Corona, lo cual generó 
trabajo para realizar desde casa, aumentando 
ingresos, lo que es importante, para muchas de 
ellas, que son cabeza de hogar.

El avance realizado para la consolidación como 
cooperativa, por ello se mencionan expresiones, 
como “Pues experiencias exitosas casi todas, 
todo lo que hemos pasado ha sido bueno, ahori-
ta que nos consolidemos como cooperativa, sería 
muy bueno, eso sería otra experiencia exitosa, 
que nos podamos formalizar…” Flor Castañeda
Otra experiencia exitosa, expresada textualmente 

por una de ellas es “que hayan tantas mujeres 
que quieren organizarse, pues de alguna mane-
ra cuando uno habla de economía…, hemos sido 
muy enseñadas a lo individual, entonces uno con-
sigue trabajo para generar sus ingresos y así uno 
soluciona su vida económica.., entonces ya el he-
cho que una mujer decida organizarse con otras 
para trabajar estos temas eso me parece que es 
un éxito, porque ya somos veinticinco si mal no 
estoy, que ya haya calado la propuesta en veinti-
cinco mujeres es un logro”. Lucero Flórez.

Las alianzas cobran un papel muy importante, son 
todas aquellas que han logrado conseguir ellas 
mismas Mujeres, y lógicamente como también lo 
expresan, reconocen el trabajo de los ingenieros 
Pablo Guzmán y Alex Linares, quienes han sido 
también fundamentales durante la experiencia.

El crecimiento de la propuesta, el compromiso, 
su identidad como mujeres trabajadoras (que si 
tienen que trasnochar o madrugar lo hacen), las 
reflexiones al interior del grupo y la gestión de 
relaciones han proporcionado elementos para su 
crecimiento y la reflexión. 

La relación entre lo técnico, teórico y práctico, 
expresado por ellas mismas, a veces en las co-
munidades, la gente no se lanza y no participa 
porque, pues se encuentran con conceptos “ra-
ros” que no son comprendidos fácilmente en un 
inicio, ya que sus conocimientos se centran en el 
tema de la confección, sin embargo, avanzar en la 
cooperativa, no solo evidencia un interés común, 
también les ha permitido adquirir conocimientos 
sobre las organizaciones solidarias.

Señalan con satisfacción, que es importante para 
ellas, que las tengan en cuenta en diversas activi-
dades, de acuerdo con sus habilidades, por ejem-
plo, en temas de logística, que cada vez amplíen 
conocimientos y vivan nuevas experiencias.

También señalan, que han contado con procesos 
de formación, acompañamiento en la creación de 
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alianzas exitosas, como por ejemplo con Alma-
cenes Corona, por parte de La Fundación ANDI, 
Universidad Javeriana y PROSOFI. 

La experiencia de trabajar en equipo, de com-
partir con otras mujeres, que tienen intereses 
comunes, compartiendo espacios diferentes al 
familiar, que les permite reconocer otras habili-
dades, potenciar capacidades de liderazgo, em-
prendimiento, generar lazos de afecto con las 
compañeras, que les permiten perder la timidez, 
ganar espacios de convivencia y resolución de 
problemas o conflictos cuando se han presen-
tado. Reconocen que el aunar esfuerzos, como 
ellas mencionan, es importante pues “una sola 
golondrina, no hace verano”.

5.1.2 Lecciones aprendidas identificadas 
por las beneficiarias

A continuación, se mencionan algunas experien-
cias que han impactado o en situaciones signifi-
cativas, a nivel personal, familiar y laboral, entre 
las que se encuentran: 

-  La Consolidación del Nido Usme Em-
prende, a pesar de que no todas sus 
integrantes estén devengando ingresos 
actualmente, sin embargo, entre sus ex-
pectativas esta lograr la remuneración, 
que favorezca la economía familiar.

-  Reconocen su capacidad de autonomía, 
en función del trabajo en equipo en pro 
del Nido Usme Emprende.

-  Inconvenientes de convivencia, que 
desmotivan la participación, pero con 
acompañamiento para la resolución de 
conflictos en algunos casos se supera-
ron y evitaron la deserción, aprendiendo 
a separar lo personal de lo laboral.

-  Inasistencia por dificultades a nivel fa-
miliar, que interfieren en la participación 
permanente.

-  El trabajar en grupo, ha permitido la 
superación del sentimiento de soledad 

en casa y hay motivación para asistir 
al Nido y desarrollar habilidades para 
relacionarse.

-  Visibilizar las capacidades de organiza-
ción, coordinación para la entrega de los 
productos.

-  El compañerismo y la iniciativa de apoyo 
mutuo.

-  Las pérdidas humanas, a nivel de com-
pañeras y/o familiares y la situación que 
ha generado la pandemia.

-  La recepción de donaciones para las 
emprendedoras y sus familias.

-  La falta de un espacio físico que favorez-
can el desarrollo laboral y la organiza-
ción de un taller con la maquinaria nece-
saria, lo cual evitaría reunirse en casas 
donde hay contexto de familia de la per-
sona anfitriona y evitaría llevar trabajos 
a casa.

-  Un mal liderazgo al inicio del año 2020, 
creo desconfianza y generó el deseo de 
deserción por parte de algunas mujeres.

-  Son los primeros cinco años de “un ma-
trimonio” y este requiere seguir conso-
lidándose, por lo que cada vez se debe 
ver el progreso, “no se puede repetir que 
se trabaje y no se gane”, no se puede 
repetir que una sola trabaje y trabaje y 
trabaje ganando lo mismo que las otras, 
entonces el objetivo esto es aquí sea 
equitativo, no se puede repetir eso.

-  Diferentes niveles formativos y expe-
riencia a nivel de la confección, para 
equiparar las oportunidades de trabajo 
y participación.

-  Generación de subgrupos, las que tie-
nen mayor conocimiento, las de menor 
conocimiento.

-  Considerar que las actividades del Nido 
son inmediatas o a corto plazo, brindan-
do una solución económica transitoria lo 
cual implica que es necesario modificar 
el paradigma del capitalismo a un mo-
delo de economía solidaria.
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-  Propiciar con la desigualdad niveles de 
competencia inadecuados, entre las 
mujeres, por el conocimiento, participa-
ción y experiencia. 

5.1.3 Recomendaciones y conclusiones 
identificadas por las beneficiarias

A partir de las entrevistas realizadas se destacan 
las siguientes reflexiones: 

-  Gestionar los cursos de capacitación 
referenciados por las emprendedoras, 
priorizando intereses de formación e ir 
poniendo en práctica lo aprendido, bajo 
un programa de aprender haciendo. 

-  Consolidar El Nido Usme Emprende, 
como cooperativa, el grupo de mujeres 
emprendedoras, lo visibilizan en sus 
sueños y metas a corto plazo.

-  Identificar, reconocer y tener en cuenta 
el capital humano, desde las diversas 
habilidades, formación educativa indi-
vidual, en beneficio del grupo, que per-
mita activar con propósitos específicos y 
metas a corto, mediano y largo plazo los 
comités ya consolidados, con la partici-
pación de sus integrantes y una líder.

-  Motivar con asignación de labores a las 
mujeres principiantes en el aprendizaje 
de los temas de confección, cuenten o 
no con la maquinaria, para que su par-
ticipación sea activa y avanecen en sus 
aprendizajes, bajo la sugerencia de una 
modalidad de aprendizaje cooperativo 
“Mujeres emprendedoras aprenden de 
Mujeres emprendedoras”, cuya confor-
mación de grupos se sugiere realizar 
con participantes de diferentes saberes 
y experiencias.

-  Aprender haciendo, sería uno de los 
principios, ya que algunas deserciones 
de mujeres fueron provocadas por la 
desmotivación, pues no contaban con 
el mismo nivel de conocimiento y/o la 

maquinaria. 
-  Realizar un trabajar sobre los conceptos 

y pilares de la Economía Solidaria, que 
puedan ir materializando en el Nido.

-  Crear un programa de acogida o bien-
venida, que complemente el proceso de 
inducción a las nuevas participantes.

-  Conformar un comité, que vele por el 
clima laboral de manera permanente y 
acompañe a las mujeres de forma indi-
vidual y colectiva.

-  Organizar una estrategia mancomunada 
que permita elevar el nivel de conoci-
mientos de confección, propiciando es-
pacios de participación equitativos y de 
aprendizaje colaborativo.

-  Generar espacios que permitan la in-
teracción social, “Focus Group”, para 
compartir, tiempos de esparcimiento y 
momentos para involucrar a las familias.

-  Revisar la planeación estratégica actual 
y realizar ajustes razonables para su 
implementación a un año y a cinco años, 
teniendo en cuenta las expectativas de 
las mujeres emprendedoras.

-  Usar la página web, como mecanismo 
de difusión y otros medios de comuni-
cación que visibilicen la misión del Nido 
Usme Emprende a nivel local, nacional e 
internacional.

-  Diseñar proyectos de inversión y gestión 
de recursos a nivel local, distrital, nacio-
nal e internacional. 

-  Socializar a través de mesas de trabajo 
y paneles, los propósitos de cada una de 
las prácticas de la Pontificia Universi-
dad Javeriana - PUJ y otros aliados, así 
como la representación de cada una de 
las líderes de comité, que den cuenta 
de los avances y barreras presentadas, 
creando un mecanismo de participación 
en todo el colectivo, para generar estra-
tegias de solución.

-  Realizar un taller con las beneficiarias, 
utilizando la herramienta de árbol de 
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problemas. 
-  Conseguir un espacio como sede, donde 

puedan realizar las actividades de pro-
ducción y las reuniones de grupo.

-  Realizar la producción propia de jeans 
para que se produzca directamente el 
producto y reciban más ingresos que 
fortalezcan la cooperativa.

-  Conseguir otras actividades productivas 
y de servicios para que las desarrollen 
las miembros, que no tienen práctica en 
confección y así puedan recibir ingresos.

5.2 Resultados de las entrevistas realizadas 
a los aliados

De acuerdo con las diferentes entrevistas a los 
aliados, se identificaron éxitos, lecciones apren-
didas y recomendaciones que aportaran al trabajo 
de la cooperativa como tal y en la sistematización 
de la experiencia de su creación. (ver Diagrama 
10 Dofa Aliados).

Se puede evidenciar, entre las fortalezas dos 
perspectivas, una con respecto a los aliados y a 
otra su percepción respecto a las mujeres, des-
tacándose en la primera el enfoque unificado re-
portado por los aliados entrevistados, el cual se 
fundamenta en la filosofía de negocios inclusivos, 
conocimiento del contexto del Nido e interés, a 
través de los contactos para avanzar en la ges-
tión de apoyos y recursos; así mismo identifican, 
valoran y reconocen que el grupo de mujeres son 
perseverantes, capaces, siempre dispuestas al 
aprendizaje y la solidaridad.       

Dentro de las debilidades encontradas, se evi-
dencia conocimiento de las generalidades del 
colectivo, que permitan potencializar sus habili-
dades en pro del bien común.   

El trabajo mancomunado de los diferentes ac-
tores, de manera coordinada, conllevará a for-
talecer los conocimientos e implementar los 
principios de la economía solidaria, que permita 

avanzar en proyectos de gestión autosostenible, y 
la consecución de nuevos clientes. (Ver Figura 1 
Visita a Usme de los Aliados).

5.2.1 Éxitos identificados por los aliados

El grupo de aliados que participó en la encuesta, 
en sus respuestas indican diferentes éxitos en la 
experiencia “El Nido Usme Emprende” entre las 
cuales se encuentran:

- En general se manifiesta que los distin-
tos actores como las mujeres, los alia-
dos y los académicos, han demostrado 
seriedad, compromiso, interés de las 
comunidades. Se destaca que continúan 
el trabajo asociativo, en equipo solidario 
y organizado, lo cual ha permitido evi-
denciar muchos casos exitosos.

- Conocer y sobre todo trabajar de la mano 
con un equipo de mujeres absolutamen-
te convencidas de sus capacidades y del 
modelo asociativo, que no pierden las 
esperanzas para lograr el mejoramiento 
de su calidad de vida, comprometidas in-
teresadas y disciplinadas.  Se destaca el 
acompañamiento y fortalecimiento des-
de los temas asociativos para su forma-
lización y el apoyo en la orientación de 
los procesos de confección.

- Persistencia en el tiempo, creatividad, 
disposición permanente para aprender 
en las capacitaciones, en todo lo que 
requiere para formar empresa tanto en 
la parte técnica, logística y social, con 
el acompañamiento de la Universidad 
Javeriana.

- Incorporar en los saberes el conocimien-
to, liderazgo, empoderamiento, unión y 
desarrollo social de mujeres emprende-
doras, empoderadas, seguras de ellas 
mismas, con gran potencial y con ganas 
de cambiar su calidad de vida.

- Se identifican avances en la formaliza-
ción, en el proceso de formación en eco-
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nomía solidaria, mediado por las TICS 
que muy satisfactorio, así como en el 
modelo de inclusión.

5.2.2 Lecciones aprendidas identificadas 
por los aliados

A partir de los resultados encontrados se realiza 
el análisis para establecer aquellas oportunida-
des de mejora que permitan el desarrollo de las 
emprendedoras: 

- Se evidencian situaciones personales, 
familiares y culturales en las emprende-
doras, las cuales no permiten fortaleci-
miento necesario para la consolidación 
del grupo.

- La falta de compromiso de los diferentes 
actores, para lograr que todas y cada una 
de las señoras trabajen coordinadas en 
busca de un bien común, ya que hay dife-
rentes opiniones que generan división.

- La actitud de la gente al comienzo del 
proceso, la logística y los procesos de 
convocatoria.

- Falta de maquinaria y equipos.
- La debilidad en la parte económica, 

siendo un factor fundamental, la falta 
de estructura y viabilidad financiera del 
proyecto puede ocasionar que las muje-
res no quieran continuar con el proceso.

- Uno de los obstáculos en consideración, 
son los tiempos de la Universidad, los 
cuales están limitados por semestres 
y no se permite generar la continuidad 
que se requiere.

5.2.3 Recomendaciones y conclusiones 
generadas por los aliados

Para que las emprendedoras lleguen a consoli-
dar su organización:

Buscar alianzas, por ejemplo, la propuesta rea-
lizada para conseguir contactos y recursos des-

de el Foro de Presidentes, en la medida que los 
miembros puedan aportar.

- Continuar con el apoyo en lo que requie-
ran en la parte de confección, consolidar 
la estructura y evaluar la viabilidad fi-
nanciera del proyecto.

- Disposición de algunos aliados para con-
tinuar apoyando con sus conocimientos 
y capacitar a quienes lo requieran. 

- Continuar fortaleciéndolas en aspec-
tos: sociales, administrativos, solidarios 
para el desarrollo con equidad.

- Continuar implementando la filosofía de 
negocios inclusivos a partir de las nece-
sidades de la comunidad o del grupo de 
personas interesadas.

- La iniciativa empresarial debe ser ren-
table para el grupo de personas intere-
sadas, que persiguen un mismo objetivo, 
con disciplina y convicción, mejorando 
la calidad de vida de las mujeres y sus 
familias, como es el caso de Nido Usme 
emprende. Pero sobre todo que esta ge-
nere un valor económico, siendo soste-
nible y que genere empleo.

- Dar continuidad al relevante convenci-
miento de las asociadas sobre el mode-
lo de economía solidaria a través de la 
práctica de sus principios y fines.

- Gestionar apoyos del gobierno y enti-
dades sinónimo de lucro, teniendo en 
cuenta la participación de más mujeres, 
que de manera voluntaria quieran unirse 
a la organización. 

- Culminar las gestiones pertinentes para 
la formalización como lo son la cáma-
ra de comercio, la DIAN, la Superin-
tendencia Solidaria y con los aliados 
estratégicos.

- Se sugiere la articulación interinstitu-
cional, para que varios actores en con-
dición de aliados puedan aportar a ese 
fortalecimiento. 
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- Búsqueda y consecución de clientes que 
requieran de los productos que va a pro-
ducir el Nido, compitiendo con calidad y 
una adecuada logística.

- Buscar apoyos económicos y capaci-
taciones para generar manufactura de 
alta calidad. 

- Generar estrategias comerciales claras, 
para la consecución de clientes.

- Estructura de costos y gastos adminis-
trativos que les permita ser rentables y 
sostenibles.

- Evaluar el mercado establecer el perfil 
de clientes con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los pro-
ductos que se elaboren y entreguen en 
los aspectos de calidad, costo, precios y 
tiempos de entrega.

5.3 Resultados de las entrevistas realizadas 
a los académicos

De acuerdo con las diferentes entrevistas reali-
zadas a los académicos, se identificaron éxitos, 
lecciones aprendidas y recomendaciones, que 
impactan en el trabajo de la universidad y sus es-
tamentos, para la aplicación en otras estancias 
que considere convenientes y en la sistematiza-
ción de la experiencia en un área específica, para 
la creación de una organización solidaria como 
resultado. (Ver Diagrama 11 Dofa Académicos). 

Las fortalezas identificadas por los académicos, 
han permitido materializar aspectos fundamen-
tales para el colectivo, como la ampliación del 
portafolio, incremento en ventas, aprender a tra-
bajar más en equipo y favorecer la comunicación 
asertiva.

Entre las debilidades identificadas, se encuen-
tran barreras por el desconocimiento de las he-
rramientas tecnológicas por parte de las mujeres 
del colectivo, falta de reconocimiento a las funda-
doras por parte de las nuevas integrantes, ade-
más se requiere de un trabajo más coordinado a 

nivel interdisciplinario, consolidando un proyecto 
integral, que sea socializado y retroalimentado 
por las mujeres del colectivo. 

5.3.1 Éxitos identificados por los 
académicos

El grupo de académicos destacan los siguientes 
factores de éxito: 

- Los académicos participaron con varios 
proyectos en las diversas etapas del pro-
ceso hasta la creación de la cooperativa.

- Lo académicos se identificaron con la 
filosofía de negocios inclusivos par-
tiendo de su experiencia con otras 
comunidades.

- Uno de los principales aprendizajes es 
el intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre los participantes.

- El conocimiento de otros contextos y ne-
cesidades de organizaciones del sector 
social, incentivando la autogestión, ofre-
ciendo la oportunidad laboral para la 
gente que desea aprender y superarse, 
es uno de los principales aprendizajes.

- Los académicos consideran que las ha-
bilidades sociales más importantes son 
el aprendizaje de análisis de problemas, 
utilizando la comunicación asertiva, el 
compromiso y el servicio.

- En el proceso de trabajo con las empren-
dedoras se reconoce su capacidad de 
aprender, disposición de implementar 
propuestas disciplinares, su motivación, 
resiliencia y capacidad de aprendizaje.

- Identificaron que el trabajo bajo la fi-
losofía de negocios inclusivos aporta 
sostenibilidad, gestión para búsqueda 
de aliados que suplan las necesida-
des existentes, espíritu colaborativo e 
interdisciplinario.

- Los académicos resaltan la presencia de 
diferentes organizaciones en el desarro-
llo del proyecto y la importancia de dife-
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rentes visiones para alcanzar las metas.
- Reconocen la importancia de la actitud 

de servicio de la universidad para el tra-
bajo con las comunidades y el compro-
miso evidenciado de la mayoría de los 
estudiantes.

- Valoran el esfuerzo de las emprendedo-
ras para desarrollar el trabajo conjunto, 
compartir los conocimientos y experien-
cias, la capacidad para llegar generar 
acuerdos y materializarlos.

- Resaltan la organización del tiempo, la 
dedicación al proyecto de crear la coo-
perativa y la concientización sobre el es-
quema cooperativo de trabajo.  

5.3.2 Lecciones aprendidas identificadas 
por los académicos

Los académicos establecen las siguientes leccio-
nes aprendidas como oportunidades para la con-
solidación del grupo emprendedor:

- Los académicos han conocido las di-
ferentes etapas de la conformación de 
la cooperativa relacionadas con la par-
te organizacional, pero consideran que 
debe haber a la par un trabajo de asocia-
ción, paralelo e intenso con énfasis en lo 
social.

- Se han implementado procesos que han 
mejorado el resultado gerencial de la co-
munidad de empresarios, pero son pro-
cesos paulatinos, que requieren tiempo.

- Les preocupa que no logren la auto-
sostenibilidad y se integren al mercado 
competitivo, mientras se implementan 
las propuestas.

- Encuentran que en la articulación existe 
la responsabilidad y participación de las 
protagonistas del proceso, sin embargo, 
deben llegar a acuerdos claros y esta-
blecer planes de trabajo, promoviendo el 
trabajo en equipo y el dialogo entre las 
diferentes disciplinas.

- El factor tiempo será uno de los prin-
cipales obstáculos para cumplir las 
expectativas.

5.3.3 Recomendaciones y conclusiones 
realizadas por los académicos

Los académicos recomiendan tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

- Es importante que se acompañen las 
asesorías con procesos de formación 
que permitan la sostenibilidad de los 
cambios actuales y faciliten los proce-
sos de transformación alcanzando la 
sostenibilidad.

- Otro de los puntos importantes para la 
cooperativa es la innovación permanen-
te y diversificación de mercado.

- Se deben apoyar en los aliados para pro-
yectar nuevas iniciativas de mercado.

- Las personas cuando están asociadas y 
militan en una causa común logran re-
sultados más duraderos que las promo-
vidas en la conformación por un organis-
mo estatal.

- Esta experiencia aporta a las transicio-
nes hacia nuevas economías, dejando 
aprendizajes para la transformación so-
cial con enfoque humano.

- En momentos difíciles es importante 
presentar soluciones reales, identifican-
do el contexto, la problemática, aliados, 
herramientas de comunicación y tecno-
logías adecuadas.

- Se debe aprender de las situaciones di-
fíciles vividas para incorporarlas en la 
experiencia futura, cuando se formulen 
proyectos colaborativos, estableciendo 
mecanismos de control e indicadores 
precisos.

- Hay que tener respuestas reales y cortas 
que impacten las cadenas de valor. Hay 
que revisar los mercados insatisfechos.
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- La experiencia se puede replicar tenien-
do en cuenta a los participantes, su tra-
yectoria y su aprendizaje manejando el 
trabajo interdisciplinario con un enfoque 
humano.

5.4 Proyecciones de la cooperativa

Retomando lo expresado en el trabajo “Articula-
ción de un grupo económico a un grupo social” 
(Fiorillo, Guzmán, Ospina ,2021) hay que analizar 
que a partir de estas alianzas y la evolución del 
Nido Usme Emprende, se han planteado algunas 
proyecciones de la cooperativa en colaboración 
con el semillero. Dentro de las cuales se encuen-
tran: avanzar en la formalización como Coopera-
tiva, iniciar ventas por medios virtuales (Catálo-
go virtual), consecución de ventas con empresas 
con apoyo  de Aliados (Presupuesto de ventas), 
generación de una nueva línea para la compra y 
venta materias primas e insumos para asociadas 
y confeccionistas de la  localidad,   continuar con 
la solidaridad especialmente con las compañeras 
en mayor necesidad, conseguir las máquinas ne-
cesarias faltantes para ampliar producción y con-
tinuar con  la articulación  al Grupo Corona.  (Ver 
Diagrama 8 Mapa Estratégico).

6. COMPLETAR Y ELABORAR 
CONOCIMIENTO

La sistematización finaliza cuando se comprende 
la lógica del proceso y se obtiene un aprendizaje 
valioso de este, esperando que sirva para otras 
experiencias. Para este caso específico, vamos a 
relatar un proyecto realizado por el semillero de 
Ecosistemas Organizacionales Transformadores 
que es un estudio de caso y un proyecto realizado 
en el marco del semillero con el Proyecto Social 
Universitario de la Facultad de Ingeniería. Am-
bos son resultado del trabajo en El Nido Usme 
Emprende, son contribución de conocimiento y 
aprendizaje para futuras intervenciones.

Del estudio de caso se desarrollará la lógica in-

terna del proceso, que servirá como aprendizaje 
en relación con lo sucedido, que orientará una 
nueva intervención. De esta manera, las conclu-
siones de la sistematización serán expresadas 
como aprendizajes, si es posible, en recomenda-
ciones para nuevas intervenciones. 

6.1 Conocimientos desarrollados a partir 
de la experiencia

El objetivo es aplicar del proceso vivido, los nue-
vos conocimientos obtenidos durante la experien-
cia se manifiestan en los siguientes proyectos.

6.1.1 Estudio de caso: Experiencia Exitosa 
Del Ecosistema El Nido USME 
EMPRENDE

El objetivo de este caso de estudio es analizar la 
experiencia de la formación del ecosistema El 
Colectivo Usme Emprende. Este ecosistema es 
un colectivo de confeccionistas de la Localidad 
de Usme, mayoritariamente mujeres, decididas a 
emprender en común, para impulsar una mejor 
calidad de vida personal, familiar y en comuni-
dad. Uno de los objetivos específicos del estudio 
es determinar la selección del territorio en el que 
se va a estudiar el ecosistema.

Luego se analizará cual es la actividad más repre-
sentativa de las actividades que se trabajan en el 
sector. Se debe escoger la actividad preponderan-
te y significativa en el entorno. Se adopta una filo-
sofía de trabajo que determine como se relaciona 
el ecosistema con el exterior y por último crear un 
propósito que en este caso es establecer una red 
que termine en una empresa solidaria en el futuro.

6.1.2 “Articulación de una empresa ancla 
en una organización solidaria: caso 
de estudio Grupo Corona y el Nido 
Usme”

La articulación con empresas ANCLA, es un plus 
en la formalización del colectivo como una coo-
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perativa, generando crecimiento empresarial del 
nido, al poder desarrollar este modelo de negocio 
inclusivo, lo cual potencializa su mercado.

•	 Uno de los pilares fundamentales del Nido 
Usme Emprende es articularse con em-
presas ANCLA por medio de la filosofía de 
negocios inclusivos, actualmente muchas 
empresas como el Grupo Corona desean 
replicar este modelo como parte de su 
área de responsabilidad social y sosteni-
bilidad. (Ver Documento 11 Articulación de 
una empresa ancla-grupo social).

•	 Formalización del colectivo como 
cooperativa.

•	 Estandarización de los procesos inter-
nos de cada área.

•	 Organización y proyección financie-
ra para el desarrollo de la actividad 
productiva.

6.2 Interpretación del proceso

Partiendo del estudio del caso “Experiencia exi-
tosa del ecosistema El Nido Usme Emprende” se 
desarrolla la lógica interna del proceso, que da 
una visión general de lo realizado, para llegar a la 
formalización de El Nido como cooperativa. 

En los objetivos específicos se encuentra la do-
cumentación del proceso, aplicando la metodo-
logía de sistematización de la experiencia, rela-
tando las experiencias realizadas para llegar a 
la articulación como tal. Este es un ecosistema 
que partió de ser una red para convertirse en un 
colectivo de confeccionistas de la Localidad de 
Usme. (Ver Documento 10 Caso de Estudio Eco-
sistema El Nido Usme Emprende).

6.2.1  Desarrollo del proceso, análisis del 
colectivo Usme Emprende, para 
formular el proyecto

Por medio de la lectura de informes, recolección 
de información y encuentros virtuales con los 

principales actores del Nido Usme Emprende, se 
tuvo la oportunidad de conocer el contexto, histo-
ria y situación actual del Nido. Así mismo, conso-
lidar toda la información de reseña histórica, los 
diversos diagnósticos, la definición del problema, 
entre otros aspectos - a través del informe ini-
cial- y de esta manera generar un plan de trabajo 
para el desarrollo del proyecto. (Ver Diagrama 12 
Un Ecosistema Exitoso).

Analizar las experiencias de la articulación 
del Nido Usme con el sector público y privado

Mediante la elaboración de encuestas a benefi-
ciarios y promotores (aliados y académicos) se 
identificaron oportunidades de mejora, aciertos, 
lecciones y toda la experiencia de estas mujeres 
emprendedoras (beneficiarias) dentro del Nido 
Usme Emprende

Documentar, aplicando la metodología de 
sistematización de experiencias, el diseño de 
instrumentos cuantitativos y cualitativos

A través de una cartilla guía se busca documen-
tar el análisis de la recolección de información, 
en una organización documental basada en in-
troducción, historia, contexto del Nido, objetivos, 
método utilizado, análisis de herramientas traba-
jadas y los resultados de las entrevistas y encues-
tas hechas a beneficiarios y promotores, sobre la 
sistematización de la experiencia. Se documentó 
el objetivo, los actores y lo que se busca con la 
misma y analizarlo bajo el esquema solidario y de 
cooperativismo.  

Diseñar y presentar los resultados de la 
sistematización de la experiencia

A través de una reunión, se dan a conocer los re-
sultados y la documentación realizada respecto 
al caso el Nido Usme Emprende. Se desarrolla 
una exposición en la cual se representan los re-
sultados obtenidos por medio de una infografía. 
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Partiendo del estudio del caso, se hará un segui-
miento paso a paso tomando como base el dia-
grama de un ecosistema exitoso.

Selección del ecosistema

Este proceso se realizó en los inicios del pro-
grama PROSOFI, después de revisar varias al-
ternativas en diferentes localidades, se eligió la 
localidad de Usme, sector Bolonia, dado que la 
comunidad accedió a que el programa desarro-
llara su actividad allí. Aplicando el Modelo de Se-
lección del Territorio Objetivo (Galarza, 2011) se 
seleccionó el Sector Bolonia que hace parte de 
la Unidad de Planeación Zonal No. 57 de la Lo-
calidad de Usme compuesta por 16 barrios. Me-
diante procesos participativos con la comunidad, 
también se aplicó el Modelo de Visión Prospectiva 
(Méndez, 2013) del cual se desprendieron las lí-
neas de acción.

Propuesta de actividad económica

Se realizó un censo de las actividades, como re-
sultado las tiendas era la primera de ellas, se-
guida de la confección. Con las tiendas PROSOFI 
realizó algunos trabajos y se decidió finalmente 
trabajar con el proceso de la confección encon-
trándose que había muchos talleres. 

Análisis de la actividad económica

Con el fin de confirmar el número de talleres de 
confección, se llevó a cabo un censo, que deter-
mino la existencia de ochenta y dos talleres en 
dieciséis barrios del sector. Se categorizaron de 
acuerdo con los siguientes criterios de informa-
ción general, experiencia, maquinaria, equipos, 
infraestructura física, productividad, producción 
y calidad. Ponderando los criterios, los talleres 
fueron valorados y clasificados en tres categorías 
nombradas A, B y C.

Categoría A: Están incluidos los talleres que rea-
lizan maquila y/o tienen producción propia, con la 

mayor capacidad productiva con base en la eva-
luación con la matriz de priorización.

Categoría B: Están incluidos los talleres que 
realizan maquila o tienen producción propia, con 
capacidad productiva limitada con base en la eva-
luación con la matriz de priorización. No están 
registrados en cámara de comercio.

Categoría C: Están incluidos los talleres que rea-
lizan arreglos por encargo y/o tienen la capacidad 
productiva más baja.

Mejoramiento de la actividad económica

Los talleres de confección necesitan el fortaleci-
miento de su empresa para implementar buenas 
prácticas administrativas y de gestión empresa-
rial. Con este fin, PROSOFI y la Facultad de Inge-
niería con su Departamento de Ingeniería Indus-
trial y la Facultad de Ciencias Económicas con los 
Departamentos de Administración y Contaduría, 
han trabajado para lograr suplir esas necesida-
des detectadas. Se ha hecho a través de los pro-
gramas de Proyecto Social Universitario, imple-
mentado asesorías en los talleres de confección 
que le permita adecuarse a los criterios defini-
dos, ya que se considera que una vez los talleres 
estén técnicamente listos, será el momento de 
formalizar la red de confecciones del sector Bo-
lonia en la localidad de Usme. 

Propuesta de asociatividad (Aliado de 
organización solidaria)

La propuesta era la creación de una Red de Talle-
res de Confección para el Sector Bolonia, en la lo-
calidad de Usme, en Bogotá, Colombia. Buscando 
el fortalecimiento de los talleres seleccionados, 
para que puedan ofrecer en el mercado, una pro-
puesta diversa de productos de confección. Estos 
talleres se centralizarían en una red que apro-
vecha la maquinaria, la mano de obra, la expe-
riencia de los diferentes talleres y los beneficios 
de economía de escala. Cada uno de los talleres 
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ofrecería su productividad y calidad de forma in-
dividual para el logro de este propósito, sin aban-
donar sus clientes, pero unificados por el interés 
común, trabajando en forma colegiada, dirigidos 
por la red. Esto debería lograr que fueran visibi-
lizados por el entorno como una gran fábrica de 
buen potencial.

Solución a problemáticas

Cómo primera tarea se estableció el resolver 
las debilidades detectadas, por lo que se ha tra-
bajado en la capacitación de los empresarios, 
aportándoles elementos tanto técnicos como ad-
ministrativos que les permitan desarrollar sus 
actividades de una mejor manera y fortalezcan 
su asociación. Se tendrá en consecuencia que 
continuar trabajando, cómo ya se viene haciendo, 
en temas propios de gerencia, pero sobre todo de 
generación de confianza, de trabajo en equipo y 
de desarrollo en el oficio. 

Debe lograr la red que los compromisos adquiri-
dos se cumplan en cantidad, calidad y tiempo. De 
la misma manera, para lograr un desarrollo inte-
gral de las empresarias no solo se deben desa-
rrollar conocimientos, también se debe trabajar 
temáticas sociales, pues en diferentes oportuni-
dades se ha logrado identificar algunas proble-
máticas sociales y familiares que no han permiti-
do que las empresas avancen.  

Búsqueda de aliados

Una de las actividades más importantes en el 
trabajo solidario es crear redes a través de alia-
dos que aporten a las necesidades de desarrollo 
del colectivo. Inicialmente fue muy importante 
el desarrollo del colectivo en aspectos técnicos, 
en donde la Corporación Mundial de la Mujer, la 
Fundación ANDI, la UAEOS y ASODAMAS, tienen 
un papel importante. La universidad como inter-

locutor neutro, busco apoyo idóneo en diferentes 
áreas, en donde los aliados contribuyeron en el 
proceso. (Ver Diagrama 13 Modelo de Articula-
ción Empresa Ancla-Grupo Social).

Evaluación del desarrollo del ecosistema

Está en permanente evaluación el proceso, dado 
que es necesario que vaya en continuo desarro-
llo. Al revisar su avance es importante conocer 
los problemas y darle solución. En el caso del co-
lectivo fue muy importante promover la asociati-
vidad y el trabajo en equipo no solo el desarrollo 
técnico y empresarial, esto contribuyo a formar el 
colectivo y posteriormente la cooperativa. 

Promoción y desarrollo de la asociatividad

Desde el inicio, con un trabajo permanente de de-
sarrollo social y trabajo de equipo, con la fuerza 
del reconocimiento entre pares y el trabajo con-
junto de los miembros con una mirada de sorori-
dad en los grupos mayoritariamente femeninos. 
La asociatividad es un trabajo permanente para 
alcanzar metas comunes.

Ecosistema organizado Aliado acompañante

Una vez organizada la cooperativa es fundamen-
tal la educación para el manejo comunitario y so-
lidario. Debe ser continuo para que los miembros 
progresen en esta concepción y eduquen a los 
posteriores miembros que ingresen.  

Con estos principios y conceptos se desarrolló 
la sistematización de la experiencia, en “El Nido 
Usme Emprende” que permitió identificar, reco-
nocer, analizar las buenas prácticas y lecciones a 
partir de las experiencias aprendidas. A partir de 
la reflexión crítica de los procesos para el desa-
rrollo de la asociación solidaria. 
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ANEXOS 

Diagramas
Diagrama 1 Mapa de la ubicación del sector Bolonia

 Ubicación Sector Nido Usme Emprende    

Diagrama 2 
Propuesta metodológica Grupo de investigación en Educación popular de la Universidad del Valle 
(Colombia).
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Diagrama 3 
El caracol de la sistematización

Diagrama 4 
Líneas de producción El Nido Usme Emprende
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Diagrama 5 
División de los clústeres por productos

Sábanas Uniformes Bolsos y carteras Chaquetas 

Flor Castañeda
Rosa Guerrero
Helena Vázquez 

Oneyda Castañeda
Gloria Sanabria
Luz Mery Clavijo 
Rosa Roa
Miriam Méndez 
Helena Vásquez 
Martha 

Luz Marina Velazco
Cecilia Arias
Neyla Ubaque

Luz Mary Cifuentes
Magda Lavacude
Milena Rodríguez

Diagrama 6 
Árbol de problemas de la sistematización

Árbol de problemas y medios. Propuesta de asesoría técnica de la sistematización de la experiencia Fuente propia 
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Diagrama 7 
Lluvia de ideas

Lluvia de ideas. Propuesta de asesoría técnica de la sistematización de la experiencia Fuente propia 

Diagrama 8 
Proyecciones de la cooperativa
Mapa estratégico

El mapa estratégico del colectivo se presenta a continuación:

 Articulación de un Grupo Económico en un Grupo social. Fuente Andrea Carolina Pisco
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Diagrama 9 
Objetivos específicos de la sistematización y sus entregables

Objetivos Específicos 
Resultados / Entre-

gables 
Herramientas ¿Cómo y Para qué? 

1. Realizar el diag-
nóstico del colectivo, 
Usme Emprende, 
para formular el pro-
yecto   

Informe inicial de 
diagnóstico.  

-   Paradigma Pedagógico 
     Ignaciano 
-    Diagnóstico 
      Empresarial 
- Mapa Empatía. 

 

Por medio de estas herra-
mientas y reuniones desa-
rrolladas, se busca conocer a 
los actores implicados en el 
proceso, así como el contexto 
y las experiencias de estos. 

2. Analizar las expe-
riencias de la articu-
lación del Nido Usme 
con el sector público 
y privado 

Diseño  de pre-
guntas abiertas y 
cerradas, para pos-
teriormente reali-
zarlas. (encuestas 
en Forms).  

-     Por medio de la investi-
gación, el desarrollo de 
entrevistas y la escucha 
activa de relatos  y 
experiencias de los ac-
tores involucrados del 
Nido Usme con los dife-
rentes sectores.  

Escuchar y recopilar infor-
mación útil para el proceso 
de mejora continuo.  

3. Documentar, apli-
cando la metodología 
de sistematización de  
experiencia y el dise-
ño de instrumentos 
cuantitativos y cuali-
tativos.   

 

Documento de 
análisis cuantitativo 
y cualitativo, según 
resultados arro-
jados en las dife-
rentes entrevistas. 
Este entregable  
e interpretación 
será estadística-
mente y mediante 
diagramas que 
ayudan a encontrar 
posibles causas y 
soluciones.  

-    Metodología descrip-
tiva, con elementos 
cuantitativos y cualitati-
vos.  interpretación. 

-    Diagrama de espina  de 
pescado y uso de pro-
gramas estadísticos. 

-    Voyant Tools.  

Interpretar resultados y de 
esta manera poder encon-
trar y proponer oportunida-
des de mejora, a partir de 
los conocimientos, senti-
mientos y las experiencias 
vividas. 

4.Diseñar y presen-
tar los resultados de 
la sistematización 
de la experiencia.   

  

Informe Final de 
resultados y  
Presentación del 
proceso y los 
resultados obteni-
dos  del proyecto. 

 

-    Plataforma audiovisual 
Canva o PPT 

Dar a conocer los resulta-
dos y las propuestas obte-
nidas mediante el estudio 
de la sistematización de la 
experiencia.  
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Diagrama 10 DOFA de aliados               

Diagrama 11 DOFA de académicos
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Diagrama 12 
Diagrama de un Ecosistema exitoso

Diagrama de un ecosistema exitoso. Autoría propia

Diagrama 
13 Modelo de Articulación Empresa Ancla – Grupo Social

 Modelo General de Articulación Empresa Ancla y Grupo Social
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DOCUMENTOS RELEVANTES

Documento 1 
Beneficiarias escogidas

Oneyda Castañeda  Gloria Sanabria Deyanira Tejedor

Luz Esperanza Rodríguez Sua Rosa Inés Roa  María Bernarda Arias 

Luz Mary Cifuentes  Milena Rodríguez Lidia Lucero Flórez

Luz Mery Clavijo Luz Marina Velasco Cecilia Ortega Ramírez 

Flor María Castañeda Cecilia Arias Lorena Salazar

Aura Estupiñán Evelyn Paola Zúñiga  Luz Mila Villada

Adela Bayona Flor Miriam Flórez Yolanda Restrepo

Sandra Rubiela Zúñiga María A. Rivera Sánchez Diana Marcela Jiménez

de ingeniería industrial. Se presentará una pro-
puesta de lo que se puede trabajar por clúster de 
trabajo en el año 2019 que puede ser apoyado por 
estudiantes. 

Desarrollo de trabajo:

Para poder continuar y tener organizado los clús-
teres es importante también: 

1. Es necesario tener una ficha general del 
clúster.

2. Desarrollo de los costos de los productos
3. Organización del proceso
4. Facturación del producto y pago
5. Producción del producto 
6. Mercadeo

Documentos 2 Documentos de Estudio

•	 Informes 2019-2020-marzo 2021

•	 La propuesta de trabajo 2018, la reseña his-
tórica y contexto del Nido Usme Emprende, 
proyecto de negocios inclusivos, realizado 
por Angela Briceño, Erika Cerquera y Pablo 
Emilio Guzmán

Documentos 3 Propuesta de continuidad año 
2019, Angela Briceño, Erika Cerquera, Pablo 
Emilio Guzmán

Actualmente se han venido adelantando los tra-
bajos con los clústeres de sabanas y de unifor-
mes, con la estudiante de administración de em-
presas Sixta Erazo y el estudiante Diego Gómez 

Tema Objetivo Actividad

Proyecto de grupal Que quiero realmente al pertenecer al gru-
po de mujeres líderes de Usme

Diario Viajero (Recopilar en un diario 
todas las intenciones reales del grupo)

Confianza Lograr generar que el grupo confíe en si 
para desempeñar trabajos asignados ya sea 
de manera independiente o grupal

La Semilla. (dar a cuidar una semilla)

Liderazgo Identificar los líderes activos y pasivos del 
grupo para que estos logren ser los repre-
sentantes en diferentes actividades impor-
tantes dentro y fuera del sector.

Juego de Roles (Asumir la postura del 
otro en el grupo identificando como cree 
que se comporta el otro)
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Comunicación aser-
tiva

Permitir generar espacios de dialogo y de 
escucha asertiva para así mismo poder 
identificar las diferentes fortalezas y debili-
dades del grupo y trabajar en ello de manera 
grupal

Un Minuto de Silencio

Trabajo en equipo Poder desempañar los trabajos de manera 
grupal, respondiendo no solo a intereses 
personales sino en un beneficio colectivo. 

Muñeca de trapo

Armar una muñeca con ayuda del otro, 
descubriendo como realmente quiere 
que se vea si la hiciera yo mismo

Compromiso Que cada una de integrantes se apropie del 
grupo que estamos formando para así poder 
generar un verdadero compromiso, siempre 
buscando el bien de todas. 

El Mural. 

Retomado la actividad del diario viajero, 
busquemos plasmar por medio de un 
mural hecho en tela los compromisos 
a los que puede llegar perteneciendo al 
grupo de mujeres. 

Frustraciones, malas 
relaciones y apegos 
emocionales

Cada una de las integrantes deberá liberar 
su interior, dejando de lado aquellas frus-
traciones, malas relaciones y apegos emo-
cionales que hacen que el trabajo en grupo 
no fluya.  

Mándalas

Cuando vas tejiendo o hilando van pensa-
do de todo un poco, la idea es generar en 
el grupo un espacio en donde podamos 
sacar todo aquello que no nos sirve. 

las organizaciones no son solo entes económi-
cos, sino que por medio de la transdisciplinarie-
dad generan un ecosistema que inicia desde las 
acciones humanas con un fin común. Estos eco-
sistemas organizacionales tienen la habilidad de 
transformar con acciones, los territorios. 

El semillero, tomado como comunidad de apren-
dizaje, se justifica por la necesidad de profundizar 
el conocimiento construido a través de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad con relación al 
tema de Economía social y solidaria y otras for-
mas de hacer economía abordado por diferentes 
facultades de la Universidad y que pueden obser-
varse bajo el   término Ecosistemas organizacio-
nales transformadores. 

El semillero se articulará a las dinámicas de las 
líneas de investigación y correspondientes gru-
pos de los profesores pertenecientes al mismo en 
las facultades de: Estudios Ambientales y Rura-

Documento 4 Definición del Semillero

El Semillero de Ecosistemas Organizacionales 
Transformadores de la Facultad de Estudios Am-
bientales y Rurales de la Pontificia Universidad 
Javeriana es una comunidad cuyo objetivo con-
siste en acompañar el fortalecimiento de organi-
zaciones que generan transformaciones sociales 
en los territorios. Partiendo de tres líneas de ac-
ción:  Apoyo en la construcción de Políticas Pú-
blicas, visibilización de la incidencia sectorial de 
la economía social y solidaria y Sistematización 
de experiencias de ecosistemas organizacionales 
transformadores pertenecientes a los sectores 
de: Ambiente, Agua y Educación. 

Por esta razón, el semillero pone como eje de ac-
ción la inclusión ecosistémica de todos los seres 
vivos, sus necesidades y su hábitat en conviven-
cia pacífica, transformando con ello las relacio-
nes que se desarrollan con el territorio. Es decir, 



ANEXOS

211

les, Ingeniería; Ciencias Sociales. No obstante, la 
trayectoria del semillero señalará las Facultades 
con potencial de articulación al tema.  El nombre 
del semillero recoge el nuevo entendimiento del 
mundo con relación a entender, sin dilaciones, 
formas sostenibles de relación con todos los se-
res vivos.   

Documento 5 Selección de Aliados

•	 Corporación Mundial de la Mujer: La Corpo-
ración se unió al colectivo brindando capa-
citación técnica en confección, con el curso 
de Emprendimiento muy importante para el 
desarrollo de las beneficiarias. Se les envió a 
las siguientes funcionarias: 

 Ana Lucia Jiménez subdirectora de la 
Corporación.

 Belkis Rojas instructora del Sena que capaci-
tó en confección.

•	 Fundación Andi: La Fundación jugo un papel 
clave en la consecución de clientes para el 
colectivo presentando a varias empresas, en-
trenando a las beneficiarias en la consecu-
ción de clientes presentando sus productos. 
Se les envió a los siguientes funcionarios: 
     

 Lizeth Beltrán subdirectora de la Fundación

 Ricardo Bettin encargado de compras 
inclusivas

•	 Club Rotario: Organización que ingreso para 
el apoyo del colectivo y sirvió en la celebra-
ción de reuniones sociales que apoyaron la 
integración de El Nido y con mercados en la 

etapa difícil de la pandemia. Se invitaron a los 
siguientes socios:

 Julio Cesar Vásquez presidente Club Rotario 
Santafé

 Carlos Cadena miembro del club

•	 Foro de presidentes: Entidad que se unió para 
apoyar el colectivo en proyectos y también en 
el apoyo de mercados en la pandemia. Se les 
dirigió la encuesta a los siguientes funciona-
rios:      

 Alfredo Ángel presidente del Foro de 
Presidentes

 Fernando Silva miembro del Foro 

•	 Grupo Corona: Empresa que ingreso a cola-
borar al colectivo como empresa ancla solici-
tando uniformes de dotación para una de sus 
empresas Almacenes Corona. 

 Alejandra Navarro funcionaria de compras en 
Medellín  

 Jefferson Torres funcionario de compras en 
Bogotá

•	 Unidad Administrativa especial de Organi-
zaciones Solidarias (UAEOS): entidad oficial 
dependiente del Ministerio de Trabajo que in-
greso a colaborar al Nido apoyándolo con el 
Curso de Cooperativismo y luego escogiendo 
al Colectivo para un programa de acompa-
ñamiento por cuatro años. Se invitaron a los 
siguientes funcionarios:
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 Ana Beatriz Garzón funcionaria de la 
UAEOS 

 Mariela Flórez funcionaria de la UAEOS

•	 Asociación de Primeras Damas (ASODA-
MAS): Entidad que fue escogida como opera-
dor del programa de acompañamiento de la 
UAEOS, y está ayudando a la formalización. 
Se invitaron a los siguientes funcionarios:

 Marcela Vanegas Coordinadora del programa

 José Alfredo Sanabria instructor de ASODA-
MAS para el Nido.

Documento 6 Selección de Académicos

•	 Programa social PROSOFI: Programa de la 
Facultad de Ingeniería en donde se inició el 
trabajo con la comunidad de Usme, se detec-
taron las actividades de confección y se orga-
nizó el colectivo en el año 2019. Se invitaron a 
los siguientes funcionarios:

 Blanca Oviedo coordinadora del programa

 Tatiana Cuellar antropóloga del programa

 Erika Cerquera trabajadora social del 
programa

•	 Semillero Ecosistemas Organizacionales 
Transformadores: entidad que tomó al co-
lectivo y logró su formalización. Se invitaron 
a los siguientes funcionarios:

 Angela Briceño miembro del semillero

 Juan Fernando Álvarez miembro del semille-
ro y Director Científico

 Marietta Bucheli Tutora del semillero

•	 Docentes: profesoras de la Facultad de Inge-
niería Departamento de Ingeniería Industrial 
que contribuyeron en la coordinación de los 
estudiantes que participaron desde la mate-
ria Proyecto Social Universitario. Se invitaron 
a las siguientes docentes:

 Giovanna Fiorillo coordinadora de Proyecto 
Social Universitario

 Sandra Castellanos docente de la materia 
Proyecto Social Universitario

Documento 7 Construyendo el Nido: Aportes 
desde la Sororidad y la gestión del conocimien-
to para el desarrollo de las organizaciones de la 
economía social y solidaria, a partir del trabajo 
con el colectivo de mujeres confeccionistas El 
Nido Usme Emprende. Juan Sebastián Campos, 
estudiante de Administración

El proyecto líder se desarrolló en el marco de la 
práctica social realizada por el autor en el Semi-
llero de Investigación de Ecosistemas Organiza-
cionales Transformadores de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana Bogotá, durante los meses de 
agosto a diciembre del año 2020, con el Colectivo 
de Mujeres Confeccionistas de la Localidad de 
Usme Bogotá: El Nido Usme Emprende.

Como resultados principales del proyecto se lo-
gró fortalecer el tejido social del colectivo de 
mujeres, permitiendo avanzar en la planeación 
estratégica del área de ventas. Así mismo, el 
trabajo realizado permitió generar una serie de 
reflexiones en torno al rol del Administrador de 
Empresas en las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria (ESS).

El autor realizo una caracterización socioeconó-
mica a las integrantes del Nido, la cual arrojo los 
siguientes resultados:

La siguiente caracterización socioeconómica es 
tomada de los datos de la Encuesta de Caracteri-



ANEXOS

213

zación y percepción, aplicada a las integrantes del 
Colectivo el Nido Usme Emprende. El 47,3% del 
total de las mujeres del colectivo se encuentra en 
el rango edad de los 51 a 60, seguido por el 23,5% 
que se ubica entre los 31 a 40 años y un 17,6% de 
61 años o más. De acuerdo con el número de hi-
jos, se encontró que el 35,3% de las mujeres tiene 
2 hijos, el 23,5% tiene 3 hijos y el 23,5% es madre 
de 4 o más hijos. En cuanto su nivel educativo, el 
46% de las mujeres cursó hasta grado decimo o 
culmino estudios de bachiller académico, el 24% 
cursó de sexto a noveno de bachillerato, el 11% 
ha realizado estudios de técnico laboral. Al pre-
guntarles si pertenecen algún grupo étnico, to-
das indicaron no pertenecer a ningún grupo; así 
mismo se indagó si eran víctimas por el conflicto 
armado interno, de las cuales solo una respondió 
afirmativamente. En relación con su ocupación 
principal el 75% respondió la confección y labo-
rales del hogar, el 25% restante se ocupa en las 
labores del hogar, venta por catálogo y oficios va-
rios. En cuanto las características del hogar y la 
vivienda, se encontró que el 23,5% de los núcleos 
familiares de las mujeres está integrado por un 
total por 3 personas y el 17,6% de los hogares de 
4 personas; llama la atención que el 29,4% de los 
núcleos familiares está conformado por 5 o más 
miembros, llegando incluso a tener hogares con-
formados por 9 personas. El 53% de las vivien-
das de las mujeres se encuentra en el estrato 1 
y el 47% en estrato 2; a su vez el 53% reside en 
vivienda propia totalmente paga, el 29% con per-
miso del propietario y el 18% vive en arriendo o 
subarriendo.

Al indagar por su experiencia en sector de con-
fección el 29% del colectivo cuenta con una tra-
yectoria de 20 a más años, el 24% entre 5 a 10 
años de experticia, un 29% entre 2 y 4 años de 
experiencia; y solo 18% de las mujeres que lleva 
menos de un año aprendiendo del oficio. Llama 
la atención que solo el 12% de los talleres cuenta 
con registro en Cámara de comercio de Bogotá; y 
solo el 29% cuenta con Registro Único Tributario 
(RUT). El 60% de los talleres cuenta con por lo 

menos dos máquinas de confección en su taller, 
siendo las máquinas planas y maquina fileteado-
ra las más poseen. Por último, se les preguntó 
qué productos de confección han trabajado res-
pondiendo: ropa para hombre y niño, ropa depor-
tiva, morrales, maletines y monederos, dotación 
industrial, pijamas, indumentaria para moto y bi-
cicleta, sabanas, forros de mesa, cortinas, muñe-
cos, bolsas de tela.

(Nota: Los resultados son parciales ya que la En-
cuesta de Caracterización y percepción, solo se 
ha aplicado a 17 mujeres de las 24, sin embargo, 
es una muestra significativa.)

Recomendaciones y reflexiones finales

•  El proyecto líder presentado se distancia de 
los trabajos de grado presentados hasta la 
fecha, donde el estudiante desarrolla la ma-
yor parte de la consultoría, y las comunida-
des son actores pasivos dentro del mismo. 
Acá las mujeres fueron actores activos.

•  Si bien la sororidad es un proceso social de-
seable en contextos femeninos, es importan-
te seguir trabajando en esta ya que le per-
mitirá al Colectivo fortalecer su propuesta de 
valor que contribuya al modelo de negocio de 
la Cooperativa a formalizar.

•  El Administrador de Empresas en la Econo-
mía Social y Solidaria tiene mucho que apor-
tar, para la estructura de procesos, genera-
ción de estrategias. Su enfoque no estará en 
generar las mayores eficiencias económicas, 
sino las mayores eficiencias sociales. 

•  El Administrador de empresas tiene el reto 
de generar estrategias innovadoras que tome 
encuentra en contexto organizacional en el 
que se desarrolla y permita generar acciones 
acordes a las realidades materiales de su 
entorno.
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•  El Nido Usme deberá implementar las estra-
tegias formuladas y continuar con el esque-
ma colaborativo para la mejora continua de 
sus procesos y la adaptabilidad a los contex-
tos dinámicos y altamente complejos.

•  Agradezco la disposición, cariño y compromi-
so de las mujeres que hicieron posible este 
proyecto líder, que sin duda será un aporte 
valioso para ellas en la Construcción del Nido 
Usme Emprende.

Documento 8 Propuesta de mejora para ventas y 
producción de productos fabricados por el Nido 
Usme Emprende. María Carolina Caycedo, María 
Claudia Castiblanco, estudiantes de Ingeniería 
Industrial.

Diseñar y desarrollar una propuesta estratégica 
para el colectivo Nido Usme Emprende, en las 
áreas de mercadeo y producción, que le permi-
ta organizar y manejar sus ventas teniendo en 
cuenta la capacidad de producción que como gru-
po puede desarrollar.

Con base en la Norma de Diagnóstico Empre-
sarial, el Paradigma Pedagógico Ignaciano y la 
entrevista, fue posible obtener información para 
realizar el siguiente análisis DOFA.

A continuación, se presenta en orden de impor-
tancia los problemas encontrados al utilizar las 
herramientas expuestas anteriormente:

1. Conocimiento limitado del mercado textil
2. Procesos de producción no estandarizados
3. Capacidad de producción limitada por taller 

de confección
4. Dificultades en la comunicación entre las 

confeccionistas
5. Implementación de buenas prácticas admi-

nistrativas y de gestión empresarial
6. Falta de visibilidad como una organización 

potencial textil

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una propuesta estratégica 
para el colectivo Nido Usme Emprende, en las 
áreas de mercadeo y producción, que le permi-
ta organizar y manejar sus ventas teniendo en 
cuenta la capacidad de producción que como gru-
po puede desarrollar.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar la situación actual de la 
organización

2. Analizar el proceso de fabricación de dos pro-
ductos relevantes de cada una de las cuatro 
líneas de producción

3. Diseñar una estrategia de mercado por lí-
neas de producto

4. Realizar una propuesta de mejora a los 
procesos de producción de dos productos 
seleccionados

5. Entregar los resultados del proyecto a la 
organización

Conclusiones

Luego de llevar a cabo el proyecto de la asignatu-
ra Proyecto Social Universitario en El Nido Usme 
Emprende, se llegó a la conclusión de que se ob-
tuvieron resultados bastante satisfactorios, y se 
cumplió con todos los objetivos planteados. 

o El primer objetivo relacionado al diagnóstico 
inicial de la cooperativa se llevó a cabo com-
pletamente y se identificó que El Nido reque-
ría mayor atención y ayuda en los comités de 
ventas y de producción. 

o El segundo objetivo que exponía la necesidad 
de analizar el proceso de fabricación de dos 
productos relevantes de cada una de las cua-
tro líneas de producción, también se realizó 
en su totalidad. Al llevar a cabo el estudio de 
mercado, tuvimos la oportunidad de recolec-
tar la información necesaria de ocho produc-
tos, los cuales sirvieron para el desarrollo del 
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catálogo de productos y de proveedores. 
o En cuanto al objetivo número tres del proyec-

to, en el cual se quería diseñar una estrategia 
de mercado por línea de producto, fue posi-
ble presentar dos estrategias como resultado 
final. Se presentó un catálogo de productos. 
Este catálogo queda en manos de las mismas 
integrantes del Nido. 

o El objetivo número cuatro planteaba realizar 
una propuesta de mejora a los procesos de 
producción de dos productos seleccionados. 
Este objetivo se realizó en su totalidad y se 
pudo concluir por medio de los cursogramas 
sinópticos presentados a la cooperativa, y por 
medio de una base de datos de proveedores.  

o El objetivo número cinco también se pudo lle-
var a cabo en su totalidad, pues fue posible 
entregar los cuatro elementos relacionados 
a los objetivos específicos. Este objetivo hace 
alusión a la entrega de los resultados del 
proyecto a la organización.

Recomendaciones

o El Nido Usme Emprende se encuentra en 
etapa de crecimiento, de modo que tiene 
oportunidades de mejora dentro de cada uno 
de los comités de la organización (ventas, 
producción, administración, formalización y 
finanzas). 

o Por otra parte, se recomienda seguir apoyan-
do el tema de sororidad entre las confeccio-
nistas, ya que es fundamental para continuar 
fortaleciendo y afianzando la relación entre 
todas. 

o Teniendo en cuenta la experiencia en herra-
mientas de comunicación, como fue el caso 
de TEAMS, es importante que se continúe 
promoviendo su uso. 

Documento 9 Construir una cooperativa

Con el fin de dar los pasos necesarios para for-
malizarse se investigaron varias fuentes del cómo 
hacerlo, encontrando la más sencilla y práctica: 

“Cómo crear una cooperativa en Colombia por la 
comunidad wikiHow (Comunidad de editores, 
investigadores y especialistas.)” por lo cual se 
adoptó este procedimiento.

Creación de la Cooperativa

o Hacer las consideraciones previas a la crea-
ción de la cooperativa

 Formalizar al Colectivo El Nido Usme em-
prende como una organización solidaria, 
cumpliendo con todas las fases que impli-
quen la legalización. 

o Confirma que exista un grupo de personas 
con voluntad manifiesta de asociarse bajo 
una cooperativa o precooperativa

Dado que el Colectivo de mujeres había veni-
do trabajando para su organización y desarrollo 
como equipo, se resolvió por parte de los miem-
bros la formalización en una entidad solida-
ria, para esto en reunión de febrero 8 de común 
acuerdo inició el proceso para hacerlo. Como un 
aporte importante al mismo se decidió, para la 
formalización del Colectivo, invitar a la organi-
zación estatal Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS) máximo refe-
rente en el país de fomento y desarrollo de orga-
nizaciones solidarias. 

o Definir el tipo de cooperativa que se va a 
formar.

 En ese momento no se tenía claro qué tipo de 
organización se iba a conformar dado que no 
se había la suficiente ilustración sobre las di-
ferentes organizaciones solidarias existentes 
en el país y cuál sería la que mejor le conven-
dría al Colectivo. Por lo tanto, los miembros 
decidieron aplazar la decisión para conocer 
de fondo la organización requerida.

o Prepara la capacitación de los asociados. 
 Por ley, los asociados de una cooperativa 

deben realizar un curso básico en economía 
solidaria, de al menos 20 horas, en una ins-
titución o entidad acreditada por la Unidad 

https://es.wikihow.com/crear-una-cooperativa-en-Colombia
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Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias.

o Elabora un proyecto de estatutos de la 
cooperativa. 

 Este documento debe al menos esbozar los 
estatutos tentativos que luego serán debati-
dos en la asamblea con todos los asociados. 
Para la asistencia técnica y formalización de 
la comunidad se envió desde la coordinación 
del Grupo de Desarrollo Asociativo UAEOS 
propuesta de estatutos. 

o Establece los datos referentes a la identifi-
cación de la cooperativa.

 Una de las decisiones que se tomaron des-
pués del curso de Economía Solidaria fue 
convertir el Colectivo en una cooperativa 
multiactiva.  

o Establece todo lo relativo a la estructura y 
funcionamiento de la cooperativa.

 Para la estructura de la cooperativa se de-
terminó el procedimiento por el cual se re-
formarán los estatutos, su forma de admi-
nistración, los órganos encargados de la 
administración, las atribuciones que ten-
drá, así como sus facultades y también sus 
limitaciones. 

o Iniciación del proceso de legalización
 A inicios del año 2021 la UAEOS invito al Co-

lectivo a participar de un convenio que pro-
mueve la organización de varios grupos en 
todo el país en organizaciones solidarias. 
Este convenio está programado para durar 
cuatro años por lo que fortalecerá el proceso 
solidario y administrativo y lo acompañará en 
su proceso de formación y desarrollo.

 Documento 10 Lecciones Aprendidas Caso de 
Estudio del Ecosistema El Nido Usme

o El trabajo con la comunidad requiere tiem-
po y planeación para alcanzar los objetivos. 
Se plantean tiempos muchas veces teóricos 
pero los desarrollos van con los tiempos de 
la comunidad.

o Las acciones deben ir acordes con lo quiere 

la comunidad. A pesar de que en teoría se 
vean acciones muy académicas que se deben 
hacer, si la comunidad no participa en ellas 
se deben replantear porque no van a hacer 
exitosas.

o Hay que hacer continuamente una evalua-
ción de las etapas del proceso, revisando la 
implementación como se dice antes, un pare 
es importante y un cambio de prioridades es 
clave para el éxito.

o Los tiempos los da la comunidad y no se debe 
forzar por cosas ajenas como por ejemplo 
tiempos académicos que son cortos y que se 
deben planear para obtener resultados y si 
por alguna razón no se logran los resultados 
en los cortes semestrales continuar en los 
siguientes. 

o El saber llegar y lograr lo que se quiere es 
todo un reto, a pesar de que se dice que la co-
munidad no quiso desarrollar, posiblemente 
no se le supo explicar o no se tuvo la pacien-
cia para buscar la forma de hacerlo.

o Las metas las coloca la comunidad, deben 
ser claras y precisas. Los equipos asesores 
lo deben tener claro y no colocar las propias 
por conveniencia o porque se considera que 
son las que se deben hacer.

o Los planteamientos por parte de los aseso-
res deben ser en un lenguaje entendible por 
la comunidad y deben ser revisados perma-
nentemente. No se debe asumir que se en-
tendieron y al hacer el balance de implemen-
tación se encuentra que no tuvieron éxito.

o No todos los emprendedores terminan ubi-
cándose en el programa, para algunos la in-
mediatez es prioridad y no le apuestan a una 
mejora a largo plazo por lo que se apartan 
del programa. 

o La promoción de oportunidades enfocadas 
al trabajo a partir de los oficios que domi-
nan permite a las personas de bajos ingresos 
mejorar su calidad de vida  aumentando su 
ingreso.  
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Proyecciones Caso Estudio El Nido Usme 
Emprende

o Promover la generación de empleo a partir 
de sus actividades productivas para garanti-
zar el ingreso digno. Son elementos funda-
mentales para tener una sociedad enfocada 
en la generación de riqueza por medios le-
gales, contribuyendo grandemente a la paz, a 
tener condiciones favorables para una convi-
vencia armoniosa. 

o Asociar a emprendedores alrededor de su 
oficio, puede parecer una tarea difícil. Sin em-
bargo, al conocer al ser humano y mostrarle 
un horizonte diferente, se crea un sueño co-
mún que rompe las prevenciones existentes 
sobre la asociación y genera el sentimiento 
de solidaridad, indispensable para acometer 
esta asociación.

o Mantener la generación de confianza es clave 
para el desarrollo de los planes y actividades 
propuestas. Esto genera un buen ambiente 
de trabajo y abre la posibilidad del intercam-
bio de saberes entre los participantes.

o Las alianzas son claves en el desarrollo de 
las actividades, hay muchas de ellas que no 
se pueden realizar por una sola entidad y que 
necesita la participación de entidades que 
suplan esas necesidades.

o Las asesorías permiten acercar la comuni-
dad al sector educativo, se trabaja partiendo 
del intercambio de saberes que implica par-
tir de los conocimientos y experiencia de los 
emprendedores y enriquecerlos con la ayuda 
de la academia.

o Promover la sensibilidad social lograda con 
las asesorías permite que estudiantes y pro-
fesores participen activamente en los proce-
sos. Creando una conciencia para permitir 
que sientan que a pesar de las dificultades, 
son enormemente beneficiados en su situa-
ción actual frente a las carencias que tiene 

la mayoría de los conciudadanos y como se 
puede ayudar a las personas menos favoreci-
das con el mejoramiento de su trabajo.

o Fortalecer el empoderamiento de las em-
prendedoras al apersonarse del proceso y 
comenzar a desarrollar actividades propias 
de su trabajo.

Este proceso es replicable en otro ecosistema, 
desarrollando el procedimiento enunciado ante-
riormente y teniendo en cuenta las particularida-
des de cada uno.

Sesión de preguntas

¿Qué debo hacer para seleccionar el territorio en 
donde estará mi ecosistema? 

¿Como voy a seleccionar las actividades que se 
trabaja en el territorio para determinar la activi-
dad económica que deseo trabajar?

¿Cuál va a ser la actividad económica para 
analizarla?

¿Cómo debo mejorar la actividad económica para 
que pueda asociarse en el futuro?

¿Cuáles problemáticas debo tener en cuenta para 
ayudar a solucionarlos?

¿Qué aliados necesito para desarrollar el ecosis-
tema elegido?

¿Cómo evaluar mi ecosistema para que este de-
sarrollado uniformemente?

¿Cómo debo promover la asociatividad en el 
ecosistema?

¿Qué aliado debo tener para que continúe su 
acompañamiento?
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Documento 11 “Articulación de una empresa 
ancla en una organización solidaria: caso de es-
tudio Grupo Corona y el Nido Usme” Andrea Ca-
rolina Pisco estudiante de Ingeniería Industrial. 
Proyecto PSU

La articulación con empresas ANCLA, permi-
te dar un plus en la formalización del colectivo 
como una cooperativa, y un crecimiento empre-
sarial del nido al poder desarrollar este modelo 
basado en el negocio inclusivo, lo cual potencia-
liza su mercado.

Objetivo General

Diseñar un modelo de articulación bajo la filo-
sofía de negocios inclusivos entre una empresa 
ANCLA (Grupo Corona) y una organización social 
(Nido Usme Emprende), para poder determinar el 

ecosistema de desarrollo de este proceso, lo cual 
permita que sea replicado en otras instancias.

Objetivos Específicos

1. Realizar el diagnóstico del colectivo Nido 
Usme Emprende y el Grupo Corona para la 
formulación del proyecto.

2. Analizar el caso Nido Usme Emprende y Gru-
po Corona como referencia estratégica. 

3. Elaborar el modelo de articulación de Em-
presa ANCLA y Organización Social.

4. Estandarizar y socializar el modelo de articu-
lación para La Empresa ANCLA (Grupo Coro-
na) y para la Organización Social (Nido Usme 
Emprende), para futuras implementaciones.

Metodología y resultados

Objetivos Específicos
Resultados / 
Entregables

Herramientas
Porcenta-
je de cum-
plimento

Impacto y beneficio del 
proyecto

1. Realizar el diagnóstico 
del colectivo Nido Usme 
Emprende y el Grupo 
Corona para la formu-
lación del proyecto.

Informe Inicial 
de Diagnóstico

Paradigma 
Pedagógico 
Ignaciano, 
Diagnóstico 
Empresarial y 
Mapa Empatía.

100% Por medio de estas he-
rramientas y reuniones 
desarrolladas, se busca 
conocer a los actores im-
plicados en el proceso, así 
como el contexto y las ex-
periencias de estos.

2. Analizar el caso Nido 
Usme Emprende y Gru-
po Corona como refe-
rencia estratégica. 

Desarrollar un 
mapa estraté-
gico perspecti-
vas BSC y una 
recolección de 
información 
por medio de 
encuestas y 
entrevistas 

Google Forms, 
Canva y Teams. 
Entrevistas, 
encuestas, y 
herramientas de 
diseño y Análisis 
en Excel para 
relación de fac-
tores implicados

100% Recolección de informa-
ción por medio de Men-
timeter como una de las 
herramientas que permi-
tan obtener información de 
manera clara y concisa, y 
se puedan recolectar las 
experiencias de las perso-
nas implicadas en el pro-
yecto, para desarrollar un 
análisis del caso por medio 
de un modelo estratégico 
para su desarrollo.
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3. Elaborar el modelo de 
articulación de Empre-
sa ANCLA y Organiza-
ción Social.

Modelo de 
Articulación 
de Empresa 
ANCLA con una 
Organización 
Social,

Matrices de 
análisis de in-
formación en 
Excel y Canva 
para el desa-
rrollo del mo-
delo

100% A partir de toda la infor-
mación recolectada en los 
objetivos específicos ante-
riores, se realiza un aná-
lisis de todos los factores 
incidentes en la articula-
ción y se diseña un modelo 
gráfico de este proceso.

7. Estandarizar y sociali-
zar el modelo de articu-
lación para La Empresa 
ANCLA (Grupo Corona) 
y para la Organización 
Social (Nido Usme Em-
prende), para futuras 
implementaciones.

Informe Final 
de resultados y 

Presentación 
del proceso y 
los resultados 
obtenidos del 
proyecto.

Presentación 
del documento 
final y la info-
grafía por me-
dio de la herra-
mienta Canva o 
PPT

100% Presentar una propuesta 
gráfica del modelo de arti-
culación de empresa AN-
CLA con una Organización 
social, como resultado del 
proyecto desarrollado, a 
los actores involucrados 
en la articulación (Semille-
ro, Nido y Grupo Corona).

Metodología Proyecto Modelo de Articulación. Fuente Andrea Carolina Pisco

Resultados Objetivo 1. Diagnóstico y contexto 
Grupo Corona y Nido Usme Emprende

A partir de la evaluación de contexto y el análisis 
de la situación inicial del Nido Usme Emprende, 
se desarrolla un informe de diagnóstico en don-
de se emplean herramientas tales como Mapa de 
Empatía, diagnóstico empresarial y acercamiento 
a la comunidad por medio de encuentros que per-
miten establecer las necesidades de la comuni-
dad e identificar el objetivo principal del proyecto.

Resultados Objetivo 2. Análisis caso de estudio: 
Grupo Corona y Nido Usme Emprende

De acuerdo con el diagnóstico desarrollado y el 
planteamiento de los objetivos del proyecto, se 
inicia con el proceso de estudio y evaluación de la 
articulación del Grupo Corona con el Nido Usme 
Emprende, todo esto se desarrolla por medio 
de entrevistas y encuestas a todos los actores 
involucrados.

Resultados Objetivo 3. Desarrollo Modelo Ge-
neral de Articulación Empresa Ancla con Grupo 
Social

Partiendo de la información recolectada de di-
ferentes medios, se procede a la elaboración de 
un documento final del proyecto que analiza de-
talladamente cada una de las fases que tuvo la 
articulación.

Resultados Objetivo 4. Presentación y Estanda-
rización de resultados

Finalmente, para cumplir con el objetivo general, 
se presenta el documento final del proyecto con 
desarrollo del modelo general de articulación de 
Empresa Ancla con Grupo Social bajo la filosofía 
de compras inclusivas.

Marco Teórico y Metodología

Como parte del desarrollo de la articulación de 
Empresa Ancla con Grupo Social, es importante 
analizar los conceptos que engloban este pro-
ceso. Por tal motivo, es necesario entender cla-
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ramente a que se refiere la filosofía de negocios 
inclusivos. Partiendo de que “Los negocios inclu-
sivos son iniciativas empresariales económica-
mente rentables, ambiental y socialmente res-
ponsables, que en una lógica de mutuo beneficio 
incorporan en sus cadenas de valor a personas 
de bajos ingresos y mejoran su calidad de vida” 
(CECODES). Además, CECODES estable un mo-
delo general de esta articulación que se presenta 
a continuación:

A partir del anterior modelo, nace la articula-
ción entre el Nido Usme Emprende y Almacenes 
Corona, este proceso fue articulado por medio 
del Semillero de Ecosistemas Organizacionales 
Transformadores y de la Fundación ANDI. Todo 
esto se desarrolla bajo proyectos de proveeduría 
inclusiva. Estos proyectos se dividen en dos tipos: 
Materias Primas y Compras Operativas. 

Por esta razón, los proyectos de proveeduría in-
clusiva buscan fortalecer las organizaciones pro-
ductivas de población vulnerable para que estas 
sean integradas en la cadena de valor de las em-
presas como proveedoras, logrando un aumento 
en sus ingresos. De acuerdo con esto, la articu-
lación entre el Nido Usme Emprende y el Grupo 
Corona es un proyecto de creación enmarcado en 
las compras operativas.

El Nido provee a una de las empresas del Grupo 
Corona productos de La ruta de acompañamiento 
de la línea de compras operativas está dividida en 
cuatro etapas a través de las cuales se recibe la 
demanda de la empresa y se articula con posibles 
ofertas de los proveedores. 

A partir de lo anterior, es importante resaltar el 
papel que juega la fundación empresarial que de 
acuerdo con la metodología de negocios inclu-
sivos promueve las alianzas de empresas Ancla 
con grupos sociales. Y específicamente en este 
caso de estudio la fundación Articuladora corres-
pondió a la Fundación ANDI.

Modelo General de Articulación

A partir de todo el análisis desarrollado anterior-
mente del caso de estudio de la articulación del 
Nido Usme Emprende (Grupo Social) con el Gru-
po Corona (Empresa Ancla), se presenta el mode-
lo general de articulación:

Inicialmente se tiene una fase de consecución de 
empresa Ancla, que puede ser de forma directa 
entre el grupo social y la organización, o también 
puede realizarse por medio de la intervención de 
una Fundación Empresarial, así como el respaldo 
que genera al ser el puente entre la empresa An-
cla y el Grupo Social.

De esta forma, al presentar las propuestas a va-
rias organizaciones es importante contar con la 
disposición y la adaptación a las necesidades de 
las organizaciones por parte del Grupo Social, 
quienes se caracterizan por ser personas que 
buscan mejorar su calidad de vida y la de su en-
torno, por medio del desarrollo de sus capaci-
dades. Todo esto bajo un proceso de negocio en 
donde se estipulan las necesidades de ambas 
entidades, y se presentan las respectivas mues-
tras para su elección y verificación de requisitos, 
teniendo en cuenta que el Grupo Social se debe 
encontrar dentro de los costos de mercado. De-
mostrando de esta forma la calidad, compromiso, 
responsabilidad y credibilidad del grupo social.

Así mismo, la empresa Ancla también se carac-
teriza por su responsabilidad social y su ánimo 
de transformar desde su actividad económica la 
calidad de vida de sus empleados, proveedores y 
sociedad en general. Por tal motivo esta brinda 
flexibilidad, confianza y entrega en el desarrollo 
de la filosofía de compras inclusivas. 

Conclusiones  

•	 Un buen análisis de la situación y un diagnós-
tico adecuado permite establecer las oportu-
nidades de mejora para el desarrollo de un 
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proyecto que finalmente reflejan los resulta-
dos obtenidos.

•	 El uso de herramientas asertivas como en-
cuestas, entrevistas e investigación permiten 
obtener información sustanciosa y eficiente 
para su respectivo análisis y planeación de 
soluciones.

•	 El desarrollo de un modelo general de articu-
lación de empresa Ancla, es vital para poder 
potencializar el crecimiento del Nido Usme 
Emprende como parte fundamental de su 
consolidación como cooperativa y el desarro-
llo de nuevos negocios con otras entidades.

•	 La estandarización de los procesos permite 
que los actores involucrados tengan una ruta 
a seguir en posibles aplicaciones y facilite el 
proceso de planeación y ejecución del mismo.

•	 Asociar a emprendedores por medio de una 
organización solidaria permite un desarrollo 
alternativo basado en la solidaridad, el tra-
bajo colectivo, la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de una comunidad, diferente 
a la organización de una empresa capitalista 
que busca el lucro permanentemente y haría 
competir a la comunidad entre sí.

•	 El trabajo desde la academia con comuni-
dades vulnerables permite generar cambios 
que transforman vidas, familias y sociedad.   
Por medio de asesorías y capacitación, se 
genera un aprendizaje en doble sentido y un 
crecimiento y desarrollo común.

•	 Este modelo de articulación de empresa An-
cla reúne los factores, actores y aspectos a 
tener en cuenta para ser replicado en otras 
situaciones.

•	 La academia, las empresas y las fundaciones 
empresariales son actores fundamentales en 
la transformación social.

Recomendaciones

•	 Como parte fundamental del proceso de arti-
culación de empresas Ancla el colectivo debe 
formalizarse como una cooperativa lo que fa-
cilite la contratación y los pagos.

•	 Es importante seguir evaluando el proceso 
de articulación, para identificar factores que 
puedan ir involucrados en el modelo general 
de articulación.

•	 El modelo es un plus de crecimiento, sin em-
bargo, es necesario que el nido establezca un 
sistema de información entre áreas que faci-
lite los procesos internos del colectivo

•	 La participación de una fundación empresa-
rial en estos procesos de vinculación es de 
gran apoyo y permiten que el Nido Usme Em-
prende tenga un gran respaldo frente a las 
organizaciones con las que desea articularse

Glosario de términos.

Empresa Ancla: Organización que bajo su pro-
grama de responsabilidad social incluye en su 
cadena de valor a grupos sociales para mejorar 
su calidad de vida.

Articulación: Convenio que se establece entre 
dos entidades.

Negocios inclusivos: iniciativa empresarial eco-
nómicamente rentable, ambiental y socialmente 
responsable, de mutuo beneficio para el sector 
empresarial y las comunidades de bajos ingresos 
que mejora su calidad de vida y garantiza la sos-
tenibilidad del negocio.

Éxitos Alcanzados

•	 Desarrollo de herramientas para el levan-
tamiento de información necesaria para 
el planteamiento del modelo general de 
articulación.
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•	 Identificación de contexto y diagnóstico de la 
situación por medio de herramientas de in-
geniería que permitieron un acercamiento a 
la realidad social.

•	 Planteamiento del modelo general de articu-
lación para futuras replicaciones.

•	 Crecimiento personal y profesional adquirido 
por medio de la experiencia y el aprendizaje 
mutuo.

•	 Acercamiento a los actores fundamentales 
de la articulación e identificación de fortale-
zas y oportunidades de mejora.

•	 Definición de las consideraciones tanto de la 
empresa Ancla como del grupo Social para el 
desarrollo de compras inclusivas.

•	 La asesoría técnica tuvo como base principal 
el intercambio de conocimiento que implica 
partir de los saberes y experiencia del gru-
po social y enriquecerlos con la ayuda de la 
academia.

Lecciones aprendidas

•	 El trabajo con la comunidad requiere dispo-
sición, tiempo y planeación para lograr los 
objetivos.

•	 Es necesario realizar un control y evaluación 
de cada una de las fases del proyecto, revi-
sando su implementación para cumplir ade-
cuadamente con los

tiempos establecidos.

•	 Los objetivos del colectivo deben ser claros y 
precisos. La asesoría técnica debe fortalecer 
y motivar el crecimiento del grupo social des-
de el desarrollo de estrategias constructivas.

•	 El grupo social debe desarrollar sistemas de 
información en los cuales se mitigue el riesgo 
de retrasos y demoras por parte de los pro-
veedores, lo cual fortalezca la organización 
y planeación de los procesos y demuestran 
la calidad y credibilidad de la organización 
social.

•	 En el desarrollo de proyectos sociales se 
debe mantener una comunicación asertiva y 
efectiva, capaz de transmitir la información 
de manera correcta y de recopilar los datos 
necesarios para el desarrollo de los objetivos.

•	 Las alianzas son claves en el desarrollo y 
crecimiento del grupo social, pues en algu-
nas ocasiones el articulador neutral nece-
sita respaldo de otras entidades para lograr 
suplir las necesidades y generar una mayor 
credibilidad en los procesos.

•	 La sensibilidad social alcanzada por medio 
de la asesoría permite que el estudiante, in-
terlocutor y docente participen activamente 
en los procesos del grupo social generando 
transformación en estos ecosistemas orga-
nizacionales, y oportunidades de negocio que 
mejoren la calidad de vida de las personas, 
sus familias y su comunidad.

Conclusiones

•	 La academia, las empresas y las fundaciones 
empresariales son actores fundamentales en 
transformación social.

•	 La articulación de empresas Ancla y Grupo 
Social permiten mejorar la calidad de vida de 
las personas, de sus familias y de la sociedad 
en general.

•	 El rol de fundación empresarial es muy im-
portante para generar relaciones de empre-
sas ancla con grupos sociales y desarrollar 
respaldo y asesoría en su proceso.
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•	 Las empresas Ancla deben considerar fle-
xibilidad, confianza y un alto sentido de res-
ponsabilidad social a lo hora de desarrollar 
este tipo de articulaciones bajo la filosofía de 
negocios inclusivos.

•	 El grupo social debe evaluar las necesidades 
de la empresa Ancla y ofrecer los productos 
en consecuencia a esto, así mismo demos-
trar compromiso, calidad, responsabilidad y 
credibilidad.

•	 Como consecuencia se hace necesario que 
el grupo social se formalice como una orga-
nización social para facilitar los procesos de 
contratación y pagos.

•	 La construcción de una sociedad más justa 
comprende actores neutrales que ayuden a 
generar conexiones productivas en pro de un 
beneficio común.

•	 Incentivar el empleo a partir de actividades 
productivas de una comunidad garantiza un 

ingreso digno que mejore y transforme un 
ecosistema en general.

•	 Asociar a emprendedores por medio de una 
organización solidaria permite un desarrollo 
alternativo basado en la solidaridad, el tra-
bajo colectivo, la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de una comunidad, diferente 
a la organización de una empresa capitalista 
que busca el lucro permanentemente y haría 
competir a la comunidad entre sí.

•	 El trabajo desde la académica con comuni-
dades vulnerables permite generar cambios 
que transforman vidas, familias y sociedad. 
Por medio de asesorías y capacitación, se 
genera un aprendizaje en doble sentido y un 
crecimiento y desarrollo común.

•	 Este modelo de articulación de empresa An-
cla reúne los factores, actores y aspectos a 
tener en cuenta para ser replicado en otras 
situaciones.

FIGURAS

Figura 1. 
Visita de los Aliados a Bolonia Autoría 
Programa PROSOFI

NUEVAS ECONOMÍAS 
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Figura 2 
Visita UAEOS ASODAMAS SEMILLERO Ecosistemas Organizacionales Transformadores a EL NIDO 
USME EMPRENDE – Archivo propio.
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RESUMEN

La difusión de la tecnología de las 4G, conocida 
como la revolución de la inteligencia artificial 
propiciara la aparición de novedosos modelos de 
negocios y de nuevas   ocupaciones y oficios, da-
dos por la automatización en los procesos inter-
nos de las empresas.

Estos cambios impactaran con mucha intensidad 
a países como Colombia, que registra indicadores 
de baja productividad y competitividad interna-
cional, con una    alta informalidad ocupacional, 
caracterizada, por microempresas de subsisten-
cia y el trabajo independiente.

Este proceso se da a la par con la coyuntura re-
cesiva global, ocasionada por pandemia covid-19, 
que ocasiono masivas quiebras empresariales, 
gran desempleo y hace presumir dificultades de 
viabilidad económica de muchas cooperativas del 
país. 

En el presente escrito se pone a consideración 
una estrategia de acción para que las coopera-
tivas puedan apoyara con mayor efectividad, la 

generación de ingresos y estabilidad ocupacional 
de los asociados afectados por las crisis, conse-
cuencia de la pandemia covid-19, como la globa-
lización neoliberal y la tecnología de las 4G. 

La propuesta deja planteado al sector social y so-
lidario la oportunidad de fortalecer el liderazgo 
de las cooperativas en su misión de contribuir al 
desarrollo de sus territorios zonales.

Palabras claves: participación, emprendimiento, 
territorio, economía sustentable, asociatividad, ODS.

PRESENTACIÓN

El presente escrito se hace desde la perspectiva 
de un asociado a una cooperativas, que se en-
cuentra dentro de las más importantes de Colom-
bia. Surge como reflexión de los hechos globales 
y locales acaecidos en el periodo más crítico de 
la pandemia covid-19, que comenzó en el pasado 
marzo de 2020. 

Con el objetivo de contribuir con la viabilidad eco-
nómica de la organización cooperativa, se plan-
tean estrategias a considerar para afrontar con 
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éxito los impactos negativos posibles en los in-
gresos y ocupaciones de los asociados, a causa 
de las crisis coyuntural y estructural del presente 
contexto global y local.

La propuesta se apoya   en la consulta de   fuentes 
internas y externa de la organización, la asistencia a 
eventos virtuales, de la cooperativa y del sector so-
lidario y de entidades nacionales e internacionales. 
Se analizan los pronósticos de los nuevos escenarios 
económicos y sociales que se esperan post covid-19.

1.  IMPACTOS GLOBALES DEL 
COVID-19

Al comienzo de la pandemia del covid-19, con los 
confinamientos, se vivencio el retorno de vida de 
la naturaleza con la presencia de las especies de 
fauna y flora, muchas consideradas en proceso 
de extinción. 

Le siguió la crisis de la economía global y lo-
cal. Quiebras empresariales y desempleo abis-
mal. Los periódicos divulgaron la problemática 
y se hicieron conjeturas de los escenarios eco-
nómicos, posibles para salir de la crisis y de 
post- pandemia.

El Banco Mundial estimaba que el PIB mundial 
caería un 5.2% en el 2020. Que las economías de-
sarrolladas se desplomarían en un 7%, América 
Latina en un 7,5%. En este periodo se perdieron 
unos ochenta millones de empleos en el mundo. 
Y ha preocupado mucho la economía de EU y su 
violencia social, por la importancia que tiene en 
el contexto mundial. 

Los hechos llevaron a cuestionar el modelo neoli-
beral vigente, causante del calentamiento global, 
de    la creciente desigualdad social que se vive en 
el mundo, la conducta contaminante y consumis-
ta de la población. 

A manera de síntesis se destaca en lo global, la pre-
sencia de la inteligencia artificial, la concentración 

de la riqueza, el mayor control de las expresiones 
ciudadanas, la conjetura de un posible plan de re-
ducción de la población, el decline de supremacía de 
los EU, los riesgos de una tercera guerra y mundial y 
hasta la probable extinción de la población humana.

2.  IMPACTOS LOCALES POR LA 
PANDEMA COVID-19

En Colombia, la OCDE, (Paris, 7 de junio visión 
20/20) predijo que la economía caería entre el 
6.1%, del PIB, si la reclusión se conjuraba en el 
primer semestre y el 7.9% si la reclusión se pro-
longaba hasta el fin de año.

En cuanto empleo se estimó que entre mayo y 
junio del 2020 se habrían perdido unos cuatro 
millones de puestos de trabajo (El espectador, 2 
de agosto 2020). Y hoy, en aparente recuperación 
(DANE, octubre del 2021) el empleo no llega aun 
a los niveles de ocupación de antes de la pande-
mia. Por pérdida de ingresos se han aumentado 
los niveles de pobreza, al 34%, según CEPAL.

Para conjurar la crisis, el gobierno nacional imple-
mento acciones como la devolución del IVA a los ho-
gares de bajos ingresos, el ingreso solidario a hogares 
vulnerables, la garantía de acceso al agua a sectores 
populares, la bancarización como apoyo para facili-
tar la entrega de ingresos a pensionados, subsidios 
al empleo a las empresas más afectadas por la crisis, 
programa de garantías crediticias, programas tradi-
cionales de familias en acción y adulto mayor. 

Pero pese a los posibles beneficios sociales, las 
medidas de gobierno nacional   fueron objeto de 
mucha controversia, entre ellas las expresadas 
por el columnista en el periódico El Espectador, 
Eduardo Sarmiento. Considerando el contexto lo-
cal, debe mencionarse la presencia de la informa-
lidad económica y social en casi toda la geografía 
regional y la alta dependencia de los ingresos tri-
butarios por las exportaciones de materias pri-
mas, como lo indica el DANE, en su informe de 
empleo informal y seguridad social del 2020.
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3.   LA ECONOMIA SOLIDARIA 
DURANTE LA PANDEMIA

A nivel global, el sector solidario hizo propues-
tas de apoyo a sus gobiernos. En México, por 
ejemplo, se ofreció vincular cuatro millones de 
microempresas al cooperativismo. Argentina de-
cidió impulsar cooperativas de trabajo asociado, 
mediante la inter-cooperación, esto es, generar 
consorcios para participar en licitaciones y finan-
ciar las articulaciones para mejorar la competi-
tividad. Se destaca la acción con textileros de la 
esquina ciudad situada en la provincia de corrien-
tes, que perdieron su trabajo, vieron en el coope-
rativismo una opción y una oportunidad.

En Colombia el sector solidario le propuso al go-
bierno nacional, atender seis grupos de pobla-
ción prioritaria, a saber:  productores de bienes y 
servicios de los trabajadores, los independientes, 
la población informal, la población en condición 
de vulnerabilidad y las empresas en crisis, que 
pueden convertirse en cooperativas, de acuerdo 
también a lo planteado por CICOPA, sobre co-
vid-19 y cómo responder a la crisis cooperativa 
en los sectores sociales. 

 4. Coomeva Cooperativa durante la pandemia

Se sintetiza aquí lo expresado por el Doctor Al-
fredo Arana, Presidente Ejecutivo del Grupo Coo-
meva, en un evento convocado por ASCOOP, como 
también lo consignado en el informe “Coomeva. 
Alivios covid-19”, sobre las acciones realizadas 
para enfrentar la pandemia: 

•	 $22.249millones de pesos en beneficios para 
47.628 asociados.

•	 2.600 millones de pesos para 7.500 familias 
de las comunidades.

•	 2.740 millones de alivios tributarios para 
empleados.

•	 Aceleración de la virtualidad. El 95% de las 
vinculaciones han sido virtuales.

•	 Recreación de 5235 asistentes presenciales 
paso a 24251 virtuales.

•	 Educación de 18.227 asistentes presenciales 
paso a 51.716.

•	 Recaudó, del 35% virtual en el primer se-
mestre a 65% en el segundo semestre.

•	 En la fundación de 3138 asistentes presen-
ciales en formación empresarial a 19.000 
asistentes virtuales en el segundo semestre.

•	 Apoyo de 6800 empresas en fase de creación.

•	 17000 empresas en fase de fortalecimiento, 
con 32.500 empleos directos de estas. 

•	 Desembolsos de $ 148.000 millones para mi-
crocréditos empresariales. 

•	 Alivios para microcréditos empresariales, 
cero intereses, por dos meses para 1.100 
asociados. Periodos adicionales de gracia 
hasta cuatro meses para 1.700 asociados.

•	 Feria virtual para 50 expositores. Demanda 
final para 350 empresarios. 141 visitantes in-
ternacionales de 22 países.

•	 Grupo Cooperativo. Ha mantenido la totali-
dad del empleo. El 81% trabajando en casa.

•	 Solidaridad recíproca: alivios para los que 
realmente necesitan. 

5.   NUEVOS ESCENARIOS ESPERADOS 
POST COVID-19

Se dice que estamos en un cambio de época, que 
realmente el siglo XXI comenzó en la pandemia 
covid-19. En este contexto la inteligencia artifi-
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cial, concebida como la fusión de la biotecnolo-
gía e infotecnología, el internet, las redes virtua-
les, el bitcoin, las criptomonedas, la inteligencia 
artificial, las 5 G, el Big Data, los algoritmos, el 
Waze, la tienda virtual, Uber, Netflix, Rappid, en-
tre otros. (Hariari, 2018).

En cuanto al trabajo hay incertidumbre por los 
efectos de la automatización, principalmente en 
las ocupaciones manuales.  Se prevé que los tra-
bajos y oficios cambiaran en forma permanente. 
La inteligencia artificial afectara hasta la capaci-
dad cognitiva del hombre en áreas como la con-
ducta humana, sus emociones. Se habla de la 
economía de la vigilancia, como inteligencia ar-
tificial aplicada a predecir comportamientos hu-
manos en el consumo (Harari, 2019). 

Para los modelos de negocios y la estructura ocu-
pacional es impredecible su impacto en economías 
dependientes como la nuestra, con una amplia po-
blación informal y con políticas extractivistas, que 
en nada favorecen el desarrollo del país.

Se observo el crecimiento de la virtualidad labo-
ral, educativa, comercial, bancaria, recreativa. 
Han bajado los costos de arrendamientos, servi-
cios públicos, y laborales de las empresas y se 
estima probable que buena parte de los ocupados 
se queden a futuro trabajando en casa. 

¿Cómo se espera que sea el comportamiento de 
los consumidores post pandemia?

Las tendencias del consumo en el siglo XXI, permi-
ten conjeturar que continuara el escenario vigen-
te, de dominio de las empresas multinacionales, 
por lo tanto seguirán los patrones de producción 
y consumo de antes de la pandemia. 2 De ser así, 
¿Continuaran las tendencias de concentración 
de riqueza en una minoría, por un lado, y la des-

igualdad creciente de ingresos para la mayoría 
de la población del planeta? ¿Se mantendrán los 
niveles de contaminación que llevamos y seguirá 
el proceso del calentamiento global?

Algunos han planteado que esta coyuntura este 
siendo aprovechada para consolidar gobiernos 
autocráticos, que mediante el uso de la inteligen-
cia artificial (algoritmos, microchip, etc.) podrían 
manejar la conducta económica y política de sus 
ciudadanos. Se especula que hay la intención de-
liberada de diezmar la población que no sea ren-
table para el capital. Sera cierto? 

6.  NUEVOS PARADIGMAS POST 
COVID-19

La crisis del modelo económico vigente ha propi-
ciado que gane terreno la posibilidad de un para-
digma diferente en la forma de gobernar y gestio-
nar las actividades económicas. 

El economista Julio Silva Colmenares, en su aná-
lisis crítico a Thomas Piketty a su libro “El capi-
tal en el siglo XXI, plantea así esta posibilidad” 
en (Colmenares et al., 2015), trata los siguientes 
interrogantes: 3

¿Podemos imaginar para el siglo XXI algo que 
trascienda al capitalismo y que sea al mismo 
tiempo más pacífico y duradero, o bien debe-
mos simplemente esperar las próximas crisis 
o guerras, esta vez verdaderamente mundia-
les?... ¿Qué instituciones y políticas públicas 
podrían permitir regular, de manera justa como 
eficaz, el capitalismo patrimonial globalizado …? 
(Op.cit, p. 546).

También, plantea el anhelo de construir otro tipo 
de desarrollo, que desarrolla conceptualmente 
como se observa a continuación:

2  Nuevas tendencias del consumo en el siglo XXI. www.um.es
3  Julio Silva Colmenares. Piketty y los economistas colombianos. 2015 Ediciones Aurora
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Hay que aceptar que otro mundo mejor que el 
capitalismo es anhelado por millones de seres 
humanos (..) como ‘utopía posible’ de construir 
un nuevo modo de desarrollo humano para la 
realización de la libertad y la búsqueda de la fe-
licidad… Esta propuesta comienza por señalar 
la necesaria distinción que debe haber entre 
crecimiento y desarrollo, destacando que del 
crecimiento podría decirse que es económico, 
pero del Desarrollo que es humano. Entendido 
el primero como la creciente disponibilidad de 
medios para satisfacer las necesidades ma-
teriales, sociales y espirituales y el segundo 
como su utilización para los fines propios de 
unas condiciones dignas de vida o de bienestar 
o mejor vivir de las personas. (Op.cit, p. 548).

De tal forma que propone pasar de la concepción 
de modelo económico a la de modo de desarrollo, 
como se observa en la cita:

Se sugiere sustituir como categoría principal en 
el análisis la concepción usual de modelo econó-
mico, por la más compleja, pero esclarecedora, 
de modo de desarrollo… Un modo de desarro-
llo humano, en donde la libertad sería condición 
sine qua non del desarrollo y la felicidad un as-
censo en el proceso de ‘humanización’, lo cual 
requiere la acción mancomunada y complemen-
taria del Estado, el mercado y la solidaridad so-
cial. Libertad y felicidad que no son afines en sí 
mismas sino caminos para avanzar en una so-
ciedad ‘centrada’ en el ser humano, el marco de 
una humanidad globalizada.” (Op.cit, p. 548). 

Colmenares expresa que “se ha demostrado que, 
si bien el crecimiento económico es necesario 
para reducir la pobreza, no siempre es suficien-
te, pues depende mucho de la utilización que se 
haga del excedente generado y de la voluntad 
política para hacerlo”, y propone que esto pue-
de lograrse “con un pacto político y social para 
la recomposición del ingreso nacional” (Op.cit, p. 
557). Este pacto se daría entre el sector privado, 
público y el sector solidario.

El sector social y solidario se ha pronunciado en 
idéntica forma y de ahí la importancia de enfa-
tizar e interiorizar la cultura solidaria en entre 
todos los integrantes de este tercer sector de la 
economía.

7.  RETOS DE COOMEVA EN LA POST 
PANDEMIA

El contexto y tendencias aquí expuestas justifican 
entonces propuestas que conlleven pensar en 
proteger la viabilidad económica de la coopera-
tiva, de contribuir con su misión en el desarrollo 
de sus territorios zonales y de aportar en la cons-
trucción de la visión compartida de conformar un 
mundo de bienestar, regido los valores y princi-
pios solidarios. 

Fundamentos de las propuestas

A continuación se esbozan fundamentos de la 
propuesta:

- Coomeva tiene en la actualidad 257000 asocia-
dos, se considera la primera cooperativa del país 
por ingresos y la cuarta cooperativa en Améri-
ca Latina, hace presencia en veinticuatro de los 
treinta y dos departamentos del país, a través 
de seis zonas regionales.  Su misión es contri-
buir al desarrollo integral del asociado y de su 
familia, el fortalecimiento del sector cooperativo 
y la construcción del capital social en Colombia, 
como esta consignado en el documento “Coome-
va, Programa saber”.

-  Hay diferentes realidades socioeconómicas 
en cada zona de la cooperativa, si bien se 
comparten similitudes como el gran número 
de microempresas, la informalidad, e indica-
dores de pobreza.  

-  Las perspectivas de las tendencias tecnoló-
gicas mundiales, los modelos de negocio, el 
comportamiento de los consumidores, afec-
taran en mucho a las regiones zonales de 

COOMEVA EN SUS TERRITORIOS ZONALES RETOS MISIONALES  
EN LOS NUEVOS ESCENARIOS POST COVID-19
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la organización y por ende a muchas de las 
empresas de los asociados, sus emprendi-
mientos, al igual que a las microempresas e 
informalidad de las localidades.

-  La tendencia mundial de abandonar el uso 
de la energía fósil por la energía alternativa, 
teniendo en cuenta la amenaza del calenta-
miento global, propician orientar acciones 
prioritarias hacia la economía sustentable y 
hacia los objetivos del desarrollo sostenible 
ODS (Pratt, 2000).

- Por lo anterior se considera pertinente propi-
ciar la participación directa de los asociados, 
para liderar iniciativas que conllevan a un mayor 
compromiso de la organización con el desarrollo 
territorial de sus respectivas zonas. 

- Se sugiere generar una mayor participación en 
los siguientes aspectos: 

1. Ampliar el liderazgo de la cooperativa, a tra-
vés de sus asociados en el diseño, presen-
tación y ejecución de propuestas y proyectos 
de asociatividad solidaria, para fortalecer los 
emprendimientos de asociados y no asocia-
dos en redes, cadenas productivas y de co-
mercialización ya existentes a nivel interna-
cional, como lo plantea la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria – REAS. 

2. Priorizar el liderazgo hacia emprendimien-
tos de productos y servicios en economía 
sustentable, orientados a la mitigación del 
calentamiento global, teniendo en cuenta los 
factores contemplados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Las redes y ca-
denas productivas vinculadas a  sistemas de 

economía alternativa con el exterior y en la 
lógica de los valores solidarios.4 

3. Liderar iniciativas de inscripción de proyec-
tos en los bancos de proyectos de munici-
pios, gobernaciones, organismos nacionales 
e internacionales, para posibles ejecuciones 
zonales.

4. Generar convenios y alianzas interinstitu-
cionales para atender la economía popular 
de cada zona, con  enfoque de asociatividad 
solidaria.

5. La fundación Coomeva, a través de los aso-
ciados de cada zona, sería la encargada de 
impartir la formación en gestión ambiental, 
gestión de recursos humanos, gestión del co-
nocimiento, gestión de la calidad, gestión de 
la ética empresarial, gestión de mercadeo, 
gestión de la asociatividad y otros temas que 
se consideran necesarios.

6. Bancoomeva implementaría fondos finan-
cieros especiales para incentivar empren-
dimientos sostenibles, de asociados y no 
asociados.

7. Se propone además diseñar e incluir en el 
sistema estadístico interno el monitoreo se-
mestral de la situación ocupacional de los 
asociados, en sus respectivas zonas Teniendo 
en cuenta que post covid-19 se afecten mu-
chos asociados en su vida profesional, ocu-
pacional y que algunos pasen de empleados 
a empleadores, independientes o por cuenta 
propia. De ahí la importancia de investigar en 
forma periódica estos cambios ocupacionales 
y diseñar programas de apoyo oportunos. 5

4  Interesante destacar que la ACI público el informe para ayudar a la lucha contra el cambio climático.  “La coope-
ración para la transición a una economía verde”.

5   Juan Fernando Álvarez, Director Comité Cientifico CIRIEC – Colombia, recomienda hacer explícito en el balance 
social, las relaciones entre los ODS y los principios cooperativos.



231

6. CONCLUSIONES

Quines estudian la prospectiva prevén una vez 
pasa la pandemia, el mundo globalizado se verá 
abocado a nuevos escenarios económicos que 
impactarán a los modelos de negocios e innume-
rables oficios, por ende la estabilidad de ingresos 
y de las ocupaciones de muchos asociados a las 
cooperativas, lo cual podría comprometer la via-
bilidad económica de las mismas.

Por lo anterior  se trazó como objetivo el iden-
tificar estrategias de acción, a manera de pro-
puestas, a una cooperativa en particular, en  la 
importancia de enfatizar su misión, hacia un 
mayor liderazgo, en la participación directa de 
los asociados en sus emprendimientos zonales 
o locales, para contribuir en el desarrollo de sus 
territorios, teniendo en cuenta los indicadores 
de muy baja productividad y competitividad, alta 
informalidad, la presencia de microempresas de 

subsistencia en casi todos los departamentos del 
país, que preocupan.

La propuesta es buscar un mayor liderazgo or-
ganizacional, enfocando la atención en la econo-
mía sustentable y la mitigación del calentamiento 
global, teniendo en cuenta que el sector social y 
solidario tiene grandes capacidades para impul-
sar un modelo de desarrollo posible, humano e 
incluyente.

Por ello la importancia de potenciar el concepto 
de solidaridad de los asociados en su real dimen-
sión de participar, adquirir identidad y compromi-
so en el desarrollo de sus territorios, de generar 
propuestas que se articulen con las redes solida-
rias del resto del mundo.

Bien lo decía José María Larrañaga “¿Qué es y 
por qué debemos ser solidarios con los demás?”.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito principal dar 
continuidad al proyecto Conacyt número 314483 
titulado “Institucionalización de la economía so-
cial mediante la construcción de redes horizon-
tales para el bienestar social en comunidades 
rurales de Acapulco, Gro., en el contexto de la 
actual pandemia provocada por el SARS-CoV2 
(covid-19)”. La propuesta se centró en conocer, 
a través de un diagnóstico participativo, las ne-
cesidades territoriales que surgen a partir de 
la nueva normalidad, las potencialidades de or-
ganización, producción y comercialización, así 
como detectar las oportunidades y fortalezas que 
pueden ser aprovechadas para dar solución a las 
necesidades identificadas por los actores del te-
rritorio; el reto de esta investigación se trazó de 
forma multirreferencial y con una visión a largo 
plazo: fortalecer al sector social de la economía 
de las comunidades rurales de Acapulco, para la 
mejora de las condiciones de vida, con equidad 
de género, respeto a los derechos humanos con 
procesos de paz y cuidado del medio ambiente. 
Dos meses de duración del proyecto fue insufi-
ciente para llegar a esta última fase visionaria y 
muy deseable. 

El presente trabajo intenta dar seguimiento a este 
proyecto Conacyt y centrar el análisis en la Cuenca 
del río Papagayo (CRP), territorio que constituye un 
área de oportunidad con suficiente potencial en Re-
cursos de Uso Común (RUC) para su sostenibilidad 
y que no ha sido atractiva con políticas del Estado 
ni de las comunidades para revertir la situación de 
pobreza y marginación de este espacio territorial. 

Palabras clave: Economía para la vida, cuenca del río 
Papagayo y políticas públicas participativas. 

INTRODUCCIÓN

El estado de Guerrero, México, se caracteriza como 
una entidad federativa con alto grado de margina-
ción en sus comunidades, compartiendo este esta-
tus con estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
en los que se concentra el 40% de comunidades con 
grados de marginación alto y muy alto (CONAPO, 
2016). En la zona rural esta situación se recrudece 
con los llamados grupos vulnerables como mujeres 
e indígenas. Según INEGI (2018), el 20% de la pobla-
ción presenta analfabetismo, 31% de la población 
no terminó la instrucción primaria, 27 % de las vi-
viendas no cuentan con drenaje, 6% no cuenta con 
energía eléctrica, 31% no cuenta con agua entuba-
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da, 55% de las viviendas presenta algún nivel de ha-
cinamiento y 65% de la población ocupada presenta 
un ingreso de hasta dos salarios mínimos. Los in-
dígenas representan un grupo importante y cuya 
situación sigue el patrón de la tendencia nacional, 
donde se encuentran históricamente excluidos y sus 
raíces estructurales de marginación están determi-
nadas por factores culturales, económicos, socia-
les y también políticos; en Guerrero se encuentran 
cuatro grupos indígenas conformados por Mixtecos, 
Nahuas, Tlapanecos y Amuzgos. 

Derivado del virus covid-19 alrededor del mundo, en 
México, muchas actividades económicas se vieron 
afectadas debido a las limitaciones en la interacción 
social. En el país, el primer caso de covid-19 surgió 
el 27 de febrero de 2020 (BBC News Mundo, 2020). A 
partir de entonces, las acciones de los gobiernos esta-
tales, municipales y federal, se centraron en el distan-
ciamiento social, lo que derivó en paro casi total de las 
distintas actividades económicas. El sector rural en el 
municipio de Acapulco, principalmente anclado a la 
dinámica de la ciudad, sufrió los efectos del paro de 
actividades turísticas y económicas del municipio. Por 
un lado, debido a que la producción destinada al mer-
cado interno no encontró salida en la demanda local, 
y; por otro lado, gran parte de la población ocupada se 
empleaba de forma parcial o total en el sector turísti-
co del municipio. El Municipio de Acapulco de Juárez, 
está clasificado con un grado de marginación bajo, a 
diferencia de la clasificación que existe por localidad, 
los cuales van desde muy alto grado de Marginación 
hasta muy bajo. También clasificado con un grado de 
rezago social muy bajo, así mismo cada localidad pre-
senta diferentes rangos del grado de rezago social, los 
cuales se muestran en la (Proyecto 314483).

En este contexto, fue necesario realizar un diag-
nóstico comunitario sobre las nuevas necesida-

des de los productores afectados por la pandemia 
y la inseguridad que vive la región, La propuesta 
se centró en conocer las necesidades territoria-
les que pudieran surgir a partir de la nueva nor-
malidad, las potencialidades de organización, 
producción y comercialización, así como detectar 
las oportunidades y fortalezas que pueden ser 
aprovechadas para dar solución a las necesida-
des identificadas por los actores del territorio. 

En esta veta de reflexión se puede decir que la eco-
nomía social es una apuesta transformadora (GSEF, 
2018), porque empodera a las personas, a la vez que 
fortalece los lazos comunitarios. Para algunos go-
biernos, apoyar la economía social es un ejercicio 
de gobernanza y un cultivo de ciudadanía. Por otra 
parte, en el plano de las políticas públicas, cabe to-
mar en cuenta que la evaluación de los resultados 
de la economía social pasa por el aprendizaje, la in-
teriorización de valores, prioridades comunitarias y 
consideración de la dignidad humana (ODS, 2020). 

En el municipio de Acapulco existen dos grandes 
cuencas hidrológicas: Cuenca del río La Sabana 
(CLS) y Cuenca del río Papagayo (CRP). Este tra-
bajo considera el análisis de esta última subregión 
(CRP), por las siguientes consideraciones específi-
cas: 1. Es una de las cuencas de México que se en-
cuentran en buen estado ambiental y ecológico; 2. 
Las comunidades componentes de la CRP no arro-
jan desechos industriales (no hay industrias en esta 
zona); 3. Existe un alto potencial para la pesca por 
estar muy cerca del mar; 4. Es un río navegable y 
puede conectar con mar y una laguna denominada 
“Tres Palos”; 5. Es fuente principal de abastecimien-
to de agua del municipio de Acapulco y; 6. La topo-
grafía del río, gasto y caudal posibilita la generación 
de energía eléctrica, según estudios de la Comisión 
Federal de Electricidad, México (Sabás, 2012).2.  

2  Un conflicto de alcance internacional en la zona rural de Acapulco, en la ruta del río Papagayo, fue el anuncio 
de un proyecto hidroeléctrico denominado “La Parota”. Esta obra sobre el río, fue anunciado por el director de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en 2000. A principios de 2003 personal de la CFE 
llegó a realizar, según ellos, estudios técnicos. Sin embargo, en julio del mismo año un grupo de comuneros de 
tres localidades efectuaron un plantón para impedir el paso del personal de la CFE. De ahí se formó el Consejo 
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
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Este potencial de la CRP no se traduce en bienestar de la población ribereña, al contrario, las comunidades 
presentan altos índices de pobreza, marginación y rezago social (Tabla 1).

Tabla 1. 

Grado de Marginación de las localidades de la cuenca del río Papagayo

Ruta/Localidad
Grado de Marginación CONA-

PO 2010
Rezago social

Ruta 1 Río Papagayo-OESTE
1 El Salto Alto Bajo
2 San Isidro Gallinero Alto Medio
3 La Concepción Muy Alto Alto
4 Parotillas Alto Medio
5 Los Ilamos Alto Medio
6 Las Parotas Muy Alto Alto
7 San José de Cacahuatepec Alto Medio

Ruta 1 Río Papagayo-ESTE
1 Apalani Muy alto Alto
2 El Rincón Alto Medio
3 EL Carrizo Alto Medio
4 Cacahuatepec Alto Medio
5 El Cantón Alto Alto
6 Huamuchitos Muy Alto Alto
7 Barrio Nuevo de los Muertos Muy alto Alto

Fuente: Proyecto Conacyt 314483-2020

A partir de las propuestas surgidas del proyecto 
Conacyt 324483 la pregunta es ¿Cómo institucio-
nalizar las políticas públicas participativas y de in-
cidencia en la CRP para una mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes? La respuesta es la siguien-
te: ningún sector por si solo podrá impulsar una 
iniciativa de desarrollo territorial, al menos que 
existan otros intereses de por medio. Solo a través 
del impulso y construcción de una alianza estraté-
gica de los diferentes sectores involucrados.

La relevancia para impulsar la conservación 
ambiental y reactivación económica de la CRP 
estriba en el peligro inminente de no invertir 
(ni gobierno ni la iniciativa privada) en esta re-
gión, aun cuando es la proveedora principal del 
agua y otros recursos naturales en el municipio 
de Acapulco. La situación es la siguiente: 1. Se 
está construyendo el Centro Turístico Acapulco 
Sur con fuertes inversiones del Estado y la ini-
ciativa privada (Hernández, 2021)3; 2. La Iniciativa 

3 Forbes México publicó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el nuevo 
desarrollo turístico Acapulco Sur, en el municipio guerrerense de San Marcos, así como la construcción de 
una autopista desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco, frenará la migración y el desplazamiento de la 
población de la Costa Chica de Guerrero. El centro turístico Acapulco Sur está contemplado como uno de los 
proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste 
de México para que la migración sea segura, ordenada y regular, así como para atacar sus causas y que la mo-
vilidad humana sea una opción elegida, dice el órgano dirigido por Alicia Bárcena.
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Privada (IP) está proponiendo formar el “Nuevo 
Acapulco” ante el clima de inseguridad en el mu-
nicipio (Tejado, 2021)4 y; 3. Otra situación de ten-
sión, y muy fuerte, que puede venirse en la CRP 
es la idea de una inminente remunicipalización, 
es decir separarse de Acapulco, porque no están 
siendo atendidos por el gobierno (Gómez, 2020)5.

METODOLOGÍA

Esta propuesta es resultado de la integración de 
dos ejes metodológicos: 1. Observación siste-
mática y; 2. Uso de una variante de cartografía 
social. Durante los recorridos de reconocimiento 
por las cinco rutas de la zona rural de Acapulco 
se acompañó la observación con algunas entre-
vistas a informantes clave.

En la segunda fase de la investigación se imple-
mentó una variante de la metodología participa-
tiva conocida como cartografía social. Para el im-
plemento de esta técnica y dada las condiciones 
del entorno (pandemia e inseguridad) se privile-
gió la acción de la comunicación directa a través 
de reuniones temáticas denominadas “diálogos 
igualitarios”. Los asistentes identificaron sus ac-
tividades a través de la elaboración de mapas en 
equipos y directamente en una representación 
diseñada previamente (impresión en lona) para 
ubicar las diferentes áreas de oportunidades de 
su entorno, sin embargo el uso de la voz de los 
participantes fue decisiva para la sistematización 
de las propuestas.

RESULTADOS 

Las demandas de las comunidades de esta 
subregión son las siguientes: 1. La construcción 
del puente en la parte norte del río Papagayo 
para unir las comunidades adyacentes; 2. La ha-
bilitación inmediata de una unidad de salud en la 
zona rural de Acapulco; 4. Fomento de recorridos 
turísticos desarrollando los puntos detectados en 
el diagnóstico participativo; 5. Establecer un la-
boratorio de la ESS sobre actividades del sector 
servicio; 6. Se requieren fomentar inicialmente 
dos cooperativas agroindustriales: a). Una proce-
sadora de limón y otra para la Jamaica y: 8. Dise-
ñar y proponer un sistema financiero solidario. El 
punto urgente para el fomento de políticas públi-
cas es el reordenamiento territorial y ambiental 
de la Cuenca del Río Papagayo. 

Es importante que las instituciones del gobier-
no federal en coordinación con los otros niveles 
de gobiernos retomen estas propuestas surgidas 
desde las comunidades a través de la metodología 
participativa  “diálogos igualitarios” y se prioricen 
las áreas de oportunidades para convertirlas en 
proyectos regionales que puedan ser administra-
dos por las mismas comunidades a través de los 
principios, valores y buenas prácticas de la econo-
mía social transformadora para el buen vivir.

Con el cambio de gobierno en el municipio de 
Acapulco, se espera que estos resultados sean 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal a tra-

4 La descomposición  (violencia, mensajes de presión a autoridades y el cobro de piso) de Acapulco inició en este 
siglo. Es tal la descomposición que, debido a que el puerto parece imposible de recuperar, la Iniciativa Priva-
da (IP) ha propuesto formalmente partir el municipio en dos partes: Acapulco, llegando desde el viejo aeropuerto 
en Playa Hornos, hasta la base naval de Icacos. El proyecto “Nuevo Acapulco” requiere que el Congreso del 
Estado apruebe crear este nuevo municipio. Muchos inversionistas están tratando de salvar sus propiedades, 
desarrollos y fuentes de empleo, toda vez que ven al puerto colapsado por la inseguridad, y con una inservible 
red de agua potable y drenaje.

5  El presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, sostiene que esta subrregión 
debe convertirse en un municipio porque cumple con los requisitos y la asamblea de 46 comunidades está de 
acuerdo con separarse de Acapulco. Ello, porque no se atienden sus demandas como construcción de un hospi-
tal, habilitación y mejoramiento de caminos, así como apoyos para proyectos de impulso a la región.
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vés de la gestión de la Red Horizontal del Cono-
cimiento, organismo producto de este proyecto.

DISCUSIÓN 

El grupo de trabajo se integró por los siguientes 
sectores institucionales: La Maestría en Economía 
Social UAGro-PNPC-CONACYT (MES), La Secreta-
ría de Planeación y Desarrollo Económico del mu-
nicipio de Acapulco, Gro. (SEPLADE-Acapulco), e 
integrantes de grupos sociales y cooperativistas. 
La colaboración, coordinación y cooperación de 
este equipo constituyó, de suyo, una tarea muy difí-
cil y extenuante, dado que se operó en condiciones 
de pandemia provocada por covid-19 (COVITEL, 
2020) con un fuerte índice de contagios (protocolo 
sanitario semáforo naranja) así como una insegu-
ridad galopante perpetrada por la delincuencia or-
ganizada que lleva más de quince años establecida 
en este municipio (Peña, 2017).

Pensar en la transformación dentro del marco 
legal. La ley de la economía social y solidaria 
constituye el marco legal para impulsar proyec-
tos de desarrollos en los pueblos del país. Solo 
señalar dos artículos, 2º y 3º, para demostrar la 
importancia de esta ley como instrumento jurídi-
co para impulsar la institucionalización de pro-
gramas sustentables en las diferentes regiones 
de México y en específico para la hechura de po-
líticas a partir de estos diagnósticos participati-
vos (LESS, 2017). Un diagnóstico participativo que 
en la práctica no impulse la construcción de una 
alianza estratégica entre actores (social, gobier-
no e instituciones académicas) está destinado al 
fracaso. El sueño de siempre: construir una me-
jor sociedad atenta a las agendas del buen vivir 
universales como la Agenda 2030 y actuar como 
indicara Elinor Ostrom “para problemas globales 
soluciones locales”.

Referencias 

BBC News Mundo. (2020). Coronavirus en México: confirman los primeros casos de  covid-19 en el 
país. 28 febrero 2020. Consultado el 5 de abril de 2021.Recuperado  de https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america- latina-51677751

CONAPO. (2016). Consejo Nacional de Población Índice de marginación por entidad  federativa 
y municipio 2015. Fecha de publicación: 26 de octubre de 2016.  Recuperado el 4 de 
diciembre de 2020  de https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-
por-entidad federativa-y-municipio-2015

COVITEL Guerrero (2020). Recomendaciones sobre el covid-19. Recuperado el 2 
de  diciembre de  2020. Recuperado de  http://guerrero.gob.mx/articulos/
recomendaciones- sobre- el-covid-19/ 

Gómez, M. (2020).Piden que Bienes Comunales de Cacahuatepec se convierta en otro municipio. 
Recuperado el 6 de noviembre de 2020 de https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE ACTORES PARA EL IMPULSO DE UNA ECONOMÍA 
PARA LA VIDA EN REGIONES RURALES DE ACAPULCO, GRO., MÉXICO

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-%09latina-51677751
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-%09latina-51677751
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-por-entidad%20federativa-y-municipio-2015
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-por-entidad%20federativa-y-municipio-2015
http://guerrero.gob.mx/articulos/recomendaciones-%09sobre-%09el-covid-19/
http://guerrero.gob.mx/articulos/recomendaciones-%09sobre-%09el-covid-19/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/piden-que-bienes-comunales-de-cacahuatepec-se-convierta-en-municipio-acapulco-guerrero-estado-noticiainseguridad-chilpancingo-5985102.htm


238

piden-que-bienes-comunales-de-cacahuatepec-se-convierta-en-municipio-acapulco-
guerrero-estado-noticiainseguridad-chilpancingo-5985102.htm

GSEF. (2018). Declaración por una Economía Social Solidaria transformadora Bilbao. Foro Global 
de la Economía Social. Recuperado el 15 de diciembre de 2020 de http://www.socioeco.
org/bdf_fiche-document-6293_fr.html 

Hernández, E.  (27 de septiembre de 2021). Invertirán 30 mil mdp en autopista, hoteles 
y campos de golf en el Acapulco Sur. El Sur. Recuperado de https://www.
forbes.com.mx/invertiran-30-mil-mdp-en-autopista-hoteles-y- 
campos-de-golf-en-el-acapulco-sur/

INEGI. (2018). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de Bienestar por entidad 
federativa. Recuperado el 4 de diciembre de 2020 de https://www.inegi.org.mx/app/
bienestar/?ag=12 

LESS. (2017). Ley de la economía social y solidaria. Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 
25 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía.  Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Última Reforma 
DOF 12-04-20. Recuperado el 4 de diciembre de 2020 de https://legalzone.com.mx/wp-
content/uploads/2019/04/Ley-de-la-Econom%C3%ADa-Social-y-Solidaria-Art-25.pdf 

UN. (2020). “17 objetivos para transformar nuestro mundo”. Agenda 2030, Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. Recuperado el 4 de diciembre de 2020 de https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/ 

Peña, R. (2017). La ciudad de Acapulco. Análisis de los caminos de la violencia y crimen en 
México. Revista de Estudios de Políticas Públicas, 3(2): junio - noviembre 2017, 20-32. 
Recuperado el 4 de diciembre de 2020 de https://revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.
cl/index.php/REPP/article/view/47758 

Proyecto 314483-2020. (2020). Institucionalización de la economía social mediante la 
construcción de redes horizontales para el bienestar social en comunidades rurales 
de Acapulco, Gro., en el contexto de la actual pandemia provocada por el SARS-CoV2 
(covid-19). Convocatoria Redes Horizontales del Conocimiento 2020. Responsable técnico 
Martín Fierro Leyva. Universidad Autónoma de Guerrero.

Sabás Vargas, M. (2012). "Ellos no son los dueños, no hicieron la tierra y el agua, no lucharon. 
Movimiento social en contra de la hidroeléctrica La Parota”. Nueva antropología. vol.25 
no.77 México jul./dic. 2012. Recuperado el 6 de noviembre de 2020 desde, http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362012000200010

Tejado, J. (5 de octubre de 2021). Por inseguridad, empresarios 
quieren  partir a Acapulco en dos. El proyecto “Nuevo Acapulco” requiere que el  
Congreso  del Estado apruebe crear ese nuevo municipio. El Universal. Recuperado 
de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/por-inseguridad 
empresarios-quieren-partir-acapulco-en-dos

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/piden-que-bienes-comunales-de-cacahuatepec-se-convierta-en-municipio-acapulco-guerrero-estado-noticiainseguridad-chilpancingo-5985102.htm
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/piden-que-bienes-comunales-de-cacahuatepec-se-convierta-en-municipio-acapulco-guerrero-estado-noticiainseguridad-chilpancingo-5985102.htm
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-6293_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-6293_fr.html
https://www.forbes.com.mx/author/enrique-hernandez/
https://www.forbes.com.mx/invertiran-30-mil-mdp-en-autopista-hoteles-y-%09campos-de-golf-en-el-acapulco-sur/
https://www.forbes.com.mx/invertiran-30-mil-mdp-en-autopista-hoteles-y-%09campos-de-golf-en-el-acapulco-sur/
https://www.forbes.com.mx/invertiran-30-mil-mdp-en-autopista-hoteles-y-%09campos-de-golf-en-el-acapulco-sur/
https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=12
https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=12
https://legalzone.com.mx/wp-content/uploads/2019/04/Ley-de-la-Econom%C3%ADa-Social-y-Solidaria-Art-25.pdf
https://legalzone.com.mx/wp-content/uploads/2019/04/Ley-de-la-Econom%C3%ADa-Social-y-Solidaria-Art-25.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.cl/index.php/REPP/article/view/47758
https://revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.cl/index.php/REPP/article/view/47758
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362012000200010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362012000200010
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/por-


239

Desde hace poco tiempo se viene hablando de la 
importancia de las emociones en el desempeño 
organizacional cooperativo. El logro de la felici-
dad en las organizaciones del sector solidario es 
un tema que cada vez adquiere mayor importan-
cia en las entidades que integran este sector, así 
como en la sociedad en general. Para los teóricos 
académicos, exigentes siempre en la aplicación 
rigurosa del método científico, este podría ser el 
planteamiento del problema.

Tratando de aproximarnos a ese rigor teórico y 
bajo la premisa de que una de las mayores bús-
quedas del ser humano es ser felices y enten-
diendo la felicidad como un conjunto de aspectos 
que involucra familia, economía, trabajo, entre 
otras variables; podríamos entonces lanzar des-
de ya la premisa de que este anhelo natural del 
ser humano se extiende también a las organiza-
ciones de las que hace parte.

Continuando con nuestro esfuerzo de rigurosidad 
académica podríamos entonces sistematizar el 
problema de la siguiente forma:

a.  ¿Qué hacer para lograr el nivel de felici-
dad que se merecen los asociados en las 
cooperativas?

b. Qué medidas tomar y cómo lograr estados 
emocionales positivos y una sensación de 
felicidad lo más sostenida posible entre los 
asociados?

Si antes del covid-19 ya se hablaba de la felicidad 
en los sectores público, privado y de economía 
social y solidaria como variable a estudiar, para 
reducir la rotación de los empleados en unos ca-
sos y de los asociados en otros. Hoy ha pasado 
un año de caos social, económico y político, las 
organizaciones que pusieron a sus empleados y 
asociados como prioridad, si han podido subsistir 
y adaptarse, no han decepcionado a sus emplea-
dos y asociados, son más fuertes. ¿Las empresas 
son felices porque sus empleados o asociados lo 
son, o es al revés? 

Últimamente se hablaba mucho sobre las empre-
sas felices y la felicidad de los empleados. En algu-
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nas ocasiones se habla de estas como si se trataran 
de sinónimos cuando en realidad una es conse-
cuencia de la otra, es decir que una genera a la otra.

David  Thomas, autor de “La empresa más feliz 
del mundo” asegura que se trata de una relación 
bidireccional. Una empresa feliz aporta benefi-
cios a las personas que la conforman, y al mismo 
tiempo, las personas felices contribuyen de for-
ma importante a la productividad  y felicidad de 
una empresa.

¿Pero esto no nos dejaría con la paradoja de sa-
ber qué sucedió primero? ¿Los empleados felices o 
una empresa feliz? En realidad, no. En este artículo 
se detallan los beneficios de implementar el con-
cepto de gerencia de la felicidad en las  organiza-
ciones y ofreceremos algunas ideas para lograrlo.

¿QUÉ ES LA GERENCIA DE LA FELICIDAD?

Esta idea fue diseñada por profesionales especia-
lizados en dirección productiva de equipos de tra-
bajo. Nació en un banco chileno llamado ‘Banco 
Estado’, donde tomó la forma de un departamen-
to interno. Su principal enfoque era la motivación, 
prevención del estrés y claro, la felicidad.

Bajo la premisa de que las personas no renuncian 
a malos trabajos, sino a malos jefes, este banco 
detectó la necesidad de averiguar qué estaba pa-
sando en el ambiente laboral para reducir la tan 
costosa  rotación de personal, ya que la fuga de 
talentos parecía imparable.

Entre los focos rojos más importantes que detec-
taron, se encontraban los problemas de comuni-
cación entre empleados y superiores. Algunos de 
ellos provocados por barreras, otros por proto-
colos, por rutas que alargaban el intercambio de 
ideas y lo volvían pesado o tedioso.

Es sorprendente conocer todo lo que han logrado 
las empresas que ya implementaron el concepto 
de gerencia de la felicidad dentro de sus planea-
ciones y estructuras internas. 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA GERENCIA DE 
LA FELICIDAD?

Como ya lo mencionamos, para muchos podría re-
presentar una paradoja: para tener empleados feli-
ces necesitamos de una empresa feliz, y para tener 
una empresa feliz se necesita de empleados felices, 
cuando en realidad se alcanzan de forma simultá-
nea,  con la aplicación correcta de esta idea.

FOMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Las personas que han encontrado sentido a lo 
que hacen podrán comprometerse más fácil con 
su cargo. De igual forma, las personas que se 
saben parte de un equipo mejoran considerable-
mente su productividad, su actitud con respecto 
al área de trabajo y compromiso con la empresa.

REDUCE ROTACIÓN DE PERSONAL

Una persona que se siente feliz en su trabajo, valora-
da, escuchada y sabe que forma parte de un equipo, 
difícilmente coqueteará con la idea de buscar otro 
espacio porque no lo necesita. Su enfoque estará en 
aportar al equipo y reforzar su rol dentro de éste.

FOMENTA EL COMPROMISO CON LA 
EMPRESA

Los empleados felices que se sienten satisfechos 
y animados poco a poco desarrollan la necesidad 
de retribuir todo lo que reciben. También se sen-
tirán impulsados a contribuir de diferentes for-
mas y realizar algún aporte a la empresa, no sólo 
como elemento productivo, sino también como 
agente de la felicidad.

¿CÓMO DAR INICIO A LA GERENCIA DE LA 
FELICIDAD?

Todo lo anterior suena muy bien, pero es impor-
tante señalar que no sólo es necesario compren-
der la parte conceptual y sus beneficios, sino que 
también es  crucial implementar acciones efec-

https://blog.bhybrid.com/es/estrategias-para-retener-al-mejor-talento-en-tu-empresa/
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tivas para conseguirlo. Veamos algunas de esas 
acciones.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

Lo primero que puede asegurar, es que los líde-
res y coordinadores estén en la misma frecuencia 
y comprendan el concepto de felicidad en la em-
presa para que puedan aplicarlo de forma con-
gruente e integral.

DISEÑAR ESPACIOS PROPICIOS PARA LA 
FELICIDAD

En el caso del banco chileno, una de las medi-
das más efectivas fue la de eliminar muros en las 
oficinas de los superiores. Eliminar cualquier ba-
rrera física o psicológica que pueda obstaculizar 
la comunicación en el espacio laboral.

DAR EL PRIMER PASO DE FORMA POSITIVA

Iniciar el día, las juntas y las evaluaciones con 
afirmaciones positivas. Encontrar maneras de 
enfocar la atención en los logros, celebraciones, 
acontecimientos alegres de la semana o del día 
que permitan iniciar la interacción de forma más 
relajadas.

IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN DE LA FELICIDAD

Incluir una sección sobre felicidad y satisfacción 
laboral en la evaluación periódica. Monitorear el 
clima de las juntas. Propiciar reuniones perso-
nales (uno a uno) con colaboradores para imple-
mentar espacios de confianza y apertura.

RECONOCER Y CELEBRAR

Los logros de la empresa en equipo como la 
apertura de una nueva planta, un proyecto con-
cretado, una certificación adquirida, así como los 
logros de alguno de los colaboradores, por ejem-
plo un curso culminado, una idea nueva por im-

plementar o bien, celebrar logros personales.

DETECTAR Y ELIMINAR FOCOS ROJOS

Un chisme, un malentendido o un desacuerdo por 
muy simple o inofensivo que parezca, puede cre-
cer hasta adquirir dimensiones destructivas que 
acaben con la felicidad de la empresa, darle solu-
ción a la brevedad. No permitir que una situación 
negativa evolucione hasta volverse una amenaza.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Mientras que en algunas empresas este concepto 
ya es parte crucial de su estructura interna, para 
muchas otras es una propuesta tan nueva que a 
veces se queda sólo en la idea de «hacer que los 
empleados la pasen bien», y no se profundiza ni 
se elabora un plan interno funcional.

En esta ponencia se presentan algunas ideas y 
beneficios que resultan al implementar el con-
cepto de gerencia de la felicidad en la empresa. 
No obstante, es importante profundizar un poco 
más y revisar a detalle las necesidades específi-
cas de cada lugar de trabajo antes de implemen-
tar esta idea.

Diseñar planes de acción efectivos que aporten 
felicidad a los empleados, implica un conoci-
miento profundo de sus necesidades y expectati-
vas. Recordemos que asociados y colaboradores 
insatisfechos son poco productivos y a la larga 
abandonan su trabajo u organización solidaria.

En cambio, asociados y colaboradores felices, 
estarán comprometidos, no dudarán al momento 
de tener que esforzarse un poco más, de hecho, 
buscarán ser parte de ese cambio, aportarán a 
la nueva forma de pertenecer y participar, en ese 
ambiente de felicidad y productividad.

¿Qué hacer en su organización para incentivar la 
felicidad de los colaboradores?

https://blog.bhybrid.com/es/5-caracteristicas-de-un-buen-lider/
https://blog.bhybrid.com/es/5-caracteristicas-de-un-buen-lider/
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¿A QUÉ SE REFIERE LA FELICIDAD 
ORGANIZACIONAL?

La felicidad organizacional es una nueva forma 
de gestión estratégica para promover el bienes-
tar psicosocial de los trabajadores y consolidar 
ventajas competitivas de las organizaciones.

Es la capacidad de una organización para ofre-
cer a sus trabajadores las condiciones y proce-
sos de trabajo que les permitan desplegar sus 
fortalezas individuales y grupales, conduciendo 
el desempeño hacia metas organizacionales sos-
tenibles y sustentables, construyendo un activo 
organizacional intangible.

Ahora bien, ¿Cómo lograr esto? Se pueden iden-
tificar tres grandes pilares que ayudan a alcanzar 
la tan anhelada felicidad sostenible en los inte-
grantes de una organización solidaria:

1.  Liderazgo: 

Hay que tener en cuenta, que el desempeño 
de un directivo influye hasta un 70% en el clima 
organizacional. Además, el clima organizacional 
afecta profundamente los resultados de toda la 
empresa solidaria y de cualquier empresa, bien 
del sector público, privado o social y solidario. 
Por esto se hace urgente una transformación de 
parte de los dirigentes, quienes deben ser líderes 
que inspiren confianza y construyan felicidad en 
el trabajo.

La dirección debe generar una atmósfera que 
permita que los colaboradores y asociados tra-
bajen por un mismo objetivo. Para ello, hoy más 
que nunca se necesitan líderes capaces de ins-
pirar seguridad y confianza, y no de dar simples 
instrucciones.

Un líder solidario establece relaciones confia-
bles, muestra un genuino interés por quienes 
hacen parte de su comunidad, ve a los asociados 
y colaboradores como personas tan legítimas y 

válidas como él y entiende que la única diferencia 
circunstancial es que él tiene más autoridad por 
su cargo. En resumen, entiende que la horizonta-
lidad relacional en espacios emocionales positi-
vos es la clave del encuentro humano.

Hoy las cooperativas y en general las empresas 
necesitan líderes  que apoyen e inspiren. Estos 
deben ocuparse de las necesidades, temores y 
anhelos de las personas que forman su equipo.

2.  Comunicación interna sólida:

Es clave poner a disposición de todos los colabo-
radores herramientas que faciliten el feedback, 
para que no sea solo una comunicación unidirec-
cional. Esto es imposible de lograr sin que exista 
felicidad en el trabajo.

Para esto se debe promover constantemente el 
autoconocimiento y percatarse también de los 
distintos perfiles, de esta forma se pueden adap-
tar las comunicaciones a cada uno de ellos. Por 
ejemplo, si alguien es muy racional no se le pue-
de hablar como a alguien emocional, y viceversa. 
Además, es importante hacer hincapié en la edu-
cación emocional, en la asertividad a la hora de 
dar y recibir críticas.

Por otro lado, es fundamental propiciar las rela-
ciones interpersonales, en especial en equipos 
remotos. Para ello sirven las reuniones virtuales 
y actividades que permitan sociabilizar pese a la 
distancia. Esto ayudará a establecer y mantener 
relaciones de calidad, aportando así a la cultura 
de la felicidad de la organización.

3.  Educación, oportunidades de desarrollo 
y creatividad:

El desarrollo profesional, basado en el factor crí-
tico del saber, es clave para el crecimiento per-
sonal. El sentimiento de auto-realización del que 
habla Maslow en su escala de necesidades del 
hombre, que experimenta cada individuo le per-
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mite desarrollarse y adquirir habilidades que le 
otorgan seguridad, estabilidad y por supuesto fe-
licidad. A su vez, el desarrollo profesional de los 
asociados de una organización las engrandece.

La creatividad también tiene un rol clave en las 
empresas, estas deben promoverla, también im-
pulsando la innovación, ya que solo esto les per-
mitirá evolucionar, permitiendo que ideas nuevas 
y creativas tengan cabida. Por otro lado, los tra-
bajadores deben sentir que sus opiniones tam-

bién son importantes, en este aspecto, mantener 
una comunicación constante, es importante.

La felicidad organizacional cooperativa es una co-
rresponsabilidad entre la organización solidaria, 
los colaboradores y obviamente los asociados. 
Pese a que la responsabilidad final de la felicidad 
sigue siendo individual, la cooperativa debe facili-
tar las condiciones sociales y económicas que fo-
menten el bienestar psicológico de las personas 
y el trabajo en equipo.
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RESUMEN

El objetivo general del artículo es caracterizar  
la experiencia de las organizaciones comunales 
como gestoras de la reactivación económica en 
el municipio El Playón, Santander, Colombia, ha-
ciendo uso de los mercados campesinos solida-
rios como estrategia enmarcada en los circuitos 
cortos de comercialización. La metodología utili-
zada es  propia de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Organizaciones Solidarias, complementa-
da  con un corte cualitativo   y   su  método  es de 
revisión documental. La principal conclusión es 
que los organismos comunales representan una 
alternativa para la generación de ingresos a las 
comunidades permitiendo también una reactiva-
ción económica de los territorios con la economía 
solidaria como marco conceptual. 

Palabras clave: organismos Comunales, economía 
solidaria, circuitos cortos, territorio.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo estipulado por la normativa 
colombiana (Ley 19 de 1958), las organizacio-
nes de acción comunal representan la base de 
la asociatividad en Colombia. El dinamismo de la 
acción comunal fortalece la economía solidaria 
y la posibilidad de gestión en los territorios para 
la generación de ingresos con énfasis en una po-
blación vulnerable reconocida en la normativa 
colombiana como sujetos especiales de derecho. 
Por ello el propósito de este texto es plasmar la 
experiencia de ASOJUNTAS del Playón como ges-
tora y articuladora de los Mercados campesinos 
en el municipio.

En efecto, el Plan nacional de Desarrollo 2018 - 
2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, 
sancionado por medio de la Ley 1955 de 2019, 
establece en sus artículos 2 (bases) y 164 el for-
talecimiento empresarial de las organizaciones 
de economía solidaria, con especial énfasis en 
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la economía solidaria rural y campesina, para el 
fomento de la equidad de género, en favor de las 
madres cabezas de hogar y por la asociatividad 
de la juventud y los trabajadores. 

Los circuitos cortos de comercialización, concep-
to trabajado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación – 
FAO (2016), constituyen una estrategia eficiente 
para disminuir al máximo la intermediación en la 
adquisición, comercialización y suministro de ali-
mentos. Los circuitos cortos de comercialización 
como estrategia de ventas, incluyen diferentes 
espacios de  negocio tales como,  mercados cam-
pesinos, ruedas de negocio, clúster, ferias, mer-
cados agrícolas, entre otros, apoyando la produc-
ción local y la Agricultura Familiar y Comunitaria. 
Colombia ha avanzado en el desarrollo normativo 
de este tipo de estrategias, materializadas en la 
ley 2046 de 2020 y el Decreto reglamentario 248 
de 2021. 

El marco conceptual para la implementación de 
este tipo de estrategias es la economía solidaria. 
En Colombia, la economía solidaria está regla-
mentada en la Ley 454 de 1998 que la define, es-
tablece el marco conceptual que regula el sector 
para el país, crea la Superintendencia de Econo-
mía Solidaria como entidad encargada de la su-
pervisión de organizaciones del sector, y el fondo 
de garantías para las cooperativas financieras y 
de ahorro y crédito. 

La Unidad Administrativa Especial de organiza-
ciones Solidarias – UAEOS es la entidad del Es-
tado colombiano encargada de la promoción, el 
fomento y el fortalecimiento de la economía soli-
daria en el país. Su creación se da por el Decreto 
4122 de 2011 y cuenta con metodologías propias 
de trabajo con las comunidades. Dos de ellas son 
el Programa Integral de Intervención a la Medi-
da y el Plan Nacional de Fomento de la Economía 
Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES (Minis-
terio de Trabajo, 2020) – que es uno de los dieci-
séis planes nacionales sectoriales producto del 

Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno 
de Colombia y el grupo guerrillero FARC-EP que 
tiene como principal objetivo el fortalecimiento 
de la asociatividad solidaria mediante la empre-
sarialidad con relevancia en las zonas rurales de 
Colombia. 

Mediante el cumplimiento de la actividad misio-
nal de la UAEOS se apoya la constitución y per-
manencia de organizaciones de economía solida-
ria en los territorios buscando el desarrollo socio 
empresarial, la cohesión social, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo integral del 
ser humano (UAEOS, 2019). Con el objetivo de 
brindar una alternativa para la generación de in-
gresos, la Unidad ha venido trabajando con la co-
munidad del municipio El Playón, en el departa-
mento de Santander, en la zona oriente del país, 
mediante el fortalecimiento de organizaciones de 
acción comunal como aporte al desarrollo terri-
torial, experiencia descrita en el presente artícu-
lo de investigación. 

El documento consta de cuatro partes. La prime-
ra es la presente introducción que busca ubicar 
con el objetivo e intención general del escrito. 
Posteriormente se realiza un avance de lo que 
representa y constituye conceptualmente la eco-
nomía solidaria en el mundo, continuando con el 
contexto de los circuitos cortos de comercializa-
ción, los mercados campesinos solidarios y los 
organismos de acción comunal. Finalmente se 
presentan los resultados del trabajo adelanta-
do y se presentan las conclusiones y referencias 
bibliográficas. 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

La necesidad de nuevos modelos de empresas de 
trabajadores, de asociación intercooperativista, 
con modelos específicos de integración y con una 
racionalidad económica diferenciada constituyen 
varios de los principales puntos a referenciar 
dentro del sector de la economía solidaria (Raze-
to, 2009). La organización de las comunidades de 
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manera autónoma con criterios de auto sosteni-
bilidad, ayuda mutua y cooperación aportan en el 
fortalecimiento del sector al interior de las co-
munidades (Machín, Alfonso & Rivera, 2017).

La economía solidaria se relaciona con el terri-
torio y la sociedad por medio del fomento de or-
ganizaciones de economía solidaria que tienen 
como fin principal el potenciamiento de las capa-
cidades territoriales y locales para la satisfacción 
de las necesidades y el cambio en los modos de 
producción y preferencias de consumo (Guerra, 
2012).

En Colombia, la economía solidaria está regla-
mentada en la ley 454 de 1998 que en su artículo 
segundo la define como un: 

sistema socioeconómico, cultural y ambiental 
conformado por el conjunto de fuerzas socia-
les organizadas en formas asociativas identi-
ficadas por prácticas autogestionarias solida-
rias, democráticas y humanistas, sin ánimo de 
lucro para el desarrollo integral del ser huma-
no como sujeto, actor y fin de la economía (Ley 
454, 1998).

CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN

Los circuitos cortos de comercialización, o circui-
tos de proximidad, son un concepto desarrollado 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura – FAO – en la dé-
cada de 1990 en la Unión Europea (FAO, 2017). 
Los circuitos cortos de comercialización son es-
trategias que tienen como propósito conectar la 
oferta y la demanda en la compra, comercializa-
ción y distribución de alimentación, eliminado al 
máximo la intermediación en las transacciones. 

Los Circuitos Cortos de Comercialización apor-
tan al desarrollo territorial de las comunidades 
al potenciar la producción y comercialización de 
la alimentación a nivel local. En Colombia son im-

plementados por medio de las estrategias “Com-
pras Públicas Locales” y “Mercados Campesinos 
Solidarios” liderados por la Unidad Administrativa 
Especial de organizaciones Solidarias - UAEOS.  

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL

Los organismos comunales cuentan con una fi-
gura de carácter asociativo sin animo de lucro, la 
cual se forja desde lo local a lo nacional, en una 
estructura piramidal donde las organizaciones 
de base o primer grado son denominadas Juntas 
de Acción Comunal (JACS). De igual manera, las 
Asociaciones de juntas de acción comunal (ASO-
JUNTAS), poseen la misma naturaleza de los an-
teriores organismos siendo de segundo grado, 
luego las Federaciones figuras representativas 
en los territorios y una figura nacional que es la 
Confederación Nacional.  (Art.8 ley 743-2002). 

En Colombia la acción comunal está definida 
como “…una expresión social organizada, autóno-
ma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito 
es promover un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión del desa-
rrollo de la comunidad” (Ley 743, 2002).

Los Organismos de Acción Comunal – OAC - brin-
dan a las comunidades una herramienta de par-
ticipación comunitaria activa con la capacidad de 
incidir en el desarrollo de sus territorios. El alcan-
ce de las acciones de los organismos comunales 
ha sido observado hace más de seis décadas con 
acciones que contemplan actividades adminis-
trativas, de construcción, deporte y recreación, 
desde ese entonces se precisa organizar a través 
de cooperativas emprendimientos de producción, 
de distribución y de consumo. (Ley 19, 1958).

De acuerdo con la normativa vigente CONPES  
3955 - 2018, se deriva la participación de la Uni-
dad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias en el acompañamiento técnico desde 
la comisión empresarial de los OAC, la creación 
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de una empresa de economía solidaria para la 
ejecución de los proyectos productivos que sean 
priorizados desde la mencionada comisión. 

El aporte de la UAEOS en cumplimiento del 
CONPES  3955 - 2018 y siguiendo la ruta de su 
Programa Integral de Intervención, consiste en 
brindar a través de la economía solidaria, la he-
rramienta para dinamizar los emprendimientos 
priorizados por las Comisiones Empresariales.

Esta ruta con el proceso de intervención a la me-
dida en formación y acompañamiento técnico, 
pretende que las organizaciones participantes 
asuman la administración de los mercados cam-
pesinos del Playón Santander. (UAEOS, 2020).

Territorio: Partimos del principio que el territo-
rio es una construcción a partir del espacio geo-
gráfico, y que el espacio es anterior al territorio 
(RAFFESTIN, 1993, p. 144, citado por Manza-
no,2005: pag.4). Las transformaciones en el es-
pacio acontecen por las relaciones sociales en el 
proceso de producción del espacio. Los objetos o 
los elementos naturales también transforman al 
espacio, más son las relaciones sociales las que 
impactan en el espacio con mayor intensidad. Los 
sistemas de acciones y los sistemas de objetos 
son inseparables, posibles de analizar las distin-
tas intensidades de sus movimientos. La técnica 
y la tecnología dinamizaron los sistemas de ac-
ciones, impactando la naturaleza con una mayor 

intensidad. La formación de territorios es siem-
pre una fragmentación del espacio.

METODOLOGÍA 

La metodología del presente artículo tiene dos 
derroteros. Por un lado los términos contempla-
dos en el CONPES  3955 - 2018, en lo pertinente al 
fortalecer la capacidad de los Organismos de Ac-
ción Comunal - OAC - para gestión de proyectos 
sociales y productivos mediante la capacitación 
en metodologías para su formulación, estructu-
ración, implementación, evaluación y seguimien-
to, de acuerdo con la matriz PAS (Plan de Acción 
y Seguimiento), donde el numeral 3.4 establece 
Brindar acompañamiento y asistencia técnica 
a comisiones empresariales de los organismos 
Comunales; en segundo lugar se complementa 
con corte cualitativo por medio de una revisión 
documental por matrices que tiene como objetivo 
identificar las divergencias y convergencias  de 
los autores frente al objeto de estudio (Gómez et 
al., 2017; 2017b; 2016).

RESULTADOS

Desde su gestión para la reactivación de la eco-
nomía de los territorios en medio de la pandemia 
de covid-19, la acción comunal busca la ejecución 
e implementación de la estrategia de mercados 
campesinos solidarios (FAO, 2020; 2019).  A con-
tinuación, se efectúa una caracterización del mu-
nicipio (Figura 1).
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La acción comunal en Colombia es una fuerza na-
cida de lo más profundo de las comunidades en 
todos los sectores, desde el ejercicio del trabajo 
realizado por la UAEOS en la asistencia técnica 
desde lo atribuido en la ley 743 de 2002. En el 
municipio El Playón existen 56 Juntas de Acción 
Comunal – JACS - de las cuales activas con reso-
lución están 54 y una ASOJUNTAS donde se en-
cuentran afiliadas 48 JACS activas. Esta informa-
ción hace parte de la caracterización del Registro 
Único Comunal del Ministerio del Interior, nece-
saria para el proceso de fomento de la UAEOS de 
una cooperativa multiactiva.

En Colombia y el mundo, en el primer semestre 
de 2020, debido al estado de emergencia por la 
pandemia mundial del covid-19, y la gran incon-
formidad de la tercerización en la comercializa-
ción de los productos agropecuarios (Rendón & 

Gómez, 2020) se ahondaron por el aislamiento 
total, en el municipio del Playón Santander por 
solicitud de la líder de ASOJUNTAS.

En el marco del Convenio 005 de 2020 celebrado 
entre la UAEOS y Fundación Catatumbo que tiene 
por objeto “Aunar esfuerzos para implementar el 
Programa Integral de Intervención de la UAEOS 
con Enfoque de Mejoramiento de Vida, en los de-
partamentos de Norte de Santander, Santander y 
Boyacá para el Desarrollo Socio Empresarial de 
la comunidad y organizaciones solidarias” (Con-
venio 005/2020: p. 3), se logró articular, por me-
dio de la Mesa Interinstitucional con ASOJUNTAS  
y la Alcaldía del Playón, para la reactivación de la 
economía en un momento coyuntural como lo es 
la pandemia del covid-19, además en el ámbito 
especial de comercialización usando los merca-
dos campesinos virtuales. 

Figura 1. 

Caracterización del Municipio El Playón Colombia 

Nota: En la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP-2020).  Se consultó información de  la caracterización del municipio del 
Playón, Santander. Elaboración propia, adaptada de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/68255.
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El 6 de mayo de 2020 se desarrolló reunión de 
apertura de la mesa interinstitucional de Santan-
der, mediante la articulación con el Municipio de 
El Playón, quienes debido a los publicitados re-
sultados de los mercados móviles campesinos en 
Ocaña, por medio de la  líder de ASOJUNTAS del 
Playón, contacta a la UAEOS. ASOJUNTAS se en-
carga de  realizar un primer  contacto con el Al-
calde del municipio y las secretarías pertinentes, 
para dar inicio a la mesa de trabajo e  implemen-

tación de a estrategia de mercados campesinos 
(UAEOS, 2020a;2020b).

Inicialmente en la socialización de la estrategia 
se presenta la ruta de la implementación de los 
mercados campesinos virtuales, diseñados por la 
UAEOS, (Figura 2) esta imagen muestra el paso 
a paso de las fases de los mercados campesinos 
implementados en el municipio del Playón.

Figura 2. 

Fases del Protocoló de implementación de mercados campesinos 

Nota: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- UAEOS. [imagen]. Elaboración propia con base en seguimien-
to convenio 005 de 2020. Obtenido en: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/CONVENIO%20005%20FUNDACION%20
CATATUMBO.pdf.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
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Cada fase planteada se encuentra sinérgica-
mente conectada entre los actores participantes 
la fase uno, la socialización y acuerdo de apor-
tes para la consecución de la implementación, 
en la fase dos la secretaria de salud municipal 
jugó un papel muy importante, asesorada des-
de la UAEOS, se entregaron los insumos para la 
realización de los mercados que a nivel nacional 
se utilizan la realización de las jornadas de ca-
pacitación en buenas prácticas de manufactura y 
aplicación al protocoló covid-19 de acuerdo - Ins-
tituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos –  Invima.( CIRCULAR EXTERNA DAB 
400-0201-17- INVIMA, s. f.)

El municipio del Playón no cuenta con un centro 
de acopió, ante esto Asojuntas junto con sus co-
munales para esta tercera fase, propusieron un 
espacio de una de las asociaciones productoras 
de pulpa de fruta, este espació se acondicionó 
cumpliendo con las normas de bioseguridad y 
desinfección. En particular, las fases 4,5,6, para 
el alistamiento en los centros de acopio, las en-
tregas a domicilio y el seguimiento podemos ano-
tar lo siguiente: 

Para este alistamiento Asojuntas contaba con la 
priorización y caracterización de las organizacio-
nes  que contaban con productos agrícolas dispo-
nibles para la venta, este proceso se realizó entre  
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Uma-
ta) y ASOJUNTAS, para la recolección las canas-
tillas y estibas  perfectamente desinfectadas, los 
productores cumpliendo con el curso de manejo 
de alimentos, el cual se certifico, además de las 
recomendaciones de selección  del producto y en-
trega, durante las 4 jornadas realizadas en el pla-
yón participaron las siguientes organizaciones:

Asociación de pulpas de frutas del Playón. 
Asociación de mujeres cabeza de hogar.

Productores Avícolas del municipio.
Asociación de productores de mora del 
Playón.
Asociación de productores de cítricos  
del Playón.
Asociación de campesinos victimas  
del municipio del Playón.
Asociación Agropecuaria de víctimas  
del Playón.
Asociación de productores de Cacaocultores 
del Playón.
Jóvenes motociclistas Stunk Biker del Playón. 

En este punto en cuanto a los tipos de organiza-
ción participantes, en su mayoría asociaciones las 
cuales, de acuerdo al entendimiento normativo 
de la economía solidaria en Colombia, enunciada 
en la ley 454 de 1988 en el art. 2; en su mayoría 
no cuentan con la estructura adecuada para eje-
cutar actividades de emprendimiento asociativo. 

Debate disipado en el CONPES  4051 de 2021 de 
Economía Solidaria, donde se revalida las condi-
ciones para ser una organización de la Economía 
Solidaria, por lo anterior y antes de continuar con 
la descripción del proceso de mercados, la Uni-
dad propuso a la comunidad las opciones para la 
creación de una cooperativa con los productores, 
que se encargue de la administración de los mer-
cados del Playón. (Politica pública para el Desarro-
llo de ES.CONPES  4051-2021.pdf, (pag.24)

El proceso de creación de la cooperativa se reali-
zó simultáneamente  a la realización de los mer-
cados  y se continuo con la programación de la 
entrega de los mercados, una vez clasificada por 
cantidad y precios se elabora la pieza publicitaria, 
como se muestra en la figura 3. para la promoción 
y oferta de los productos disponibles. La recep-
ción de las llamadas para los pedidos, estuvieron 
programadas desde ASOJUNTAS (UAEOS,2020c)
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Nota: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- UAEOS. [imagen]. Elaboración propia con base en seguimien-
to convenio 005 de 2020. Obtenido en: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/CONVENIO%20005%20FUNDACION%20
CATATUMBO.pdf.

Figura 3. 

Pieza publicitaria Kit mercado campesino del Playón Colombia.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
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Este proceso fue para los lideres comunales y so-
bre todo para ASOJUNTAS un gran aprendizaje, 
aunque se contó con la participación y apoyo de la 
Alcaldía municipal, la gestión no se veía reflejada 
en la totalidad de las acciones y el proceso de co-
mercialización virtual no tuvo el éxito para vender 
todo el producto. Asimismo, desde el acompaña-
miento realizado en el marco del convenio se rea-
lizaron gestiones comerciales y de abastecimien-
to con Ocaña, Norte de Santander en el que se 
realizaba mercados campesinos, para abastecer 
de frutas a este municipio, además un acuerdo 
comercial con un establecimiento comercial que 
durante las jornadas solicito 100 pulpas de frutas 
(UAEOS,2020, a,2020b;2020c)

En el proceso de seguimiento en mesa de traba-
jo, evaluando el proceso que desde Asojuntas se 
asumió, se analizó la importancia de crear ca-

pacidad instalada en este organismo a través de 
su comisión empresarial para que se cree como 
proyecto productivo una cooperativa multiactiva, 
que le permita el manejo administrativo de los 
mercados campesinos del Playón, esta condición 
se encuentra en proceso en esta vigencia 2021, 
lo anterior debido a que se debe conseguir au-
torizaciones desde las entidades de inspección , 
vigilancia y control de los organismos comunales, 
en todo caso la UAEOS,  revisando  el compro-
miso de estos organismos comunales evaluó y 
aprobó la inclusión desde proyecto de inversión 
el acompañamiento técnico para la creación de 
esta cooperativa cumpliendo la ruta  de crea-
ción dispuesta para los organismos comunales. 
(UAEOS,2020b;2020c).  A continuación, los resul-
tados de cada una de las jornadas realizadas en 
el municipio del Playón.

Consolidado mercados campesinos solidarios el playòn, santander- 2020

1ª jornada 2ª jornada 3ª jornada 4ª jornadda

30-May 13-Jun 4-Jul 24-Jul

Nùmero de mercados campesinos.  200 200 50 100

Toneladas vendidas 3.5 5 2 3

Total vendido (en dolares) 2.260 2.526 664 1.063

Enlaces de compra con mayoristas 2 3 4 3

Intercambio de productos tipo trueque (fundacion catatumbo) 1 Tonelada 1 Tonelada 1 Tonelada 1  Tonelada 

Familias involucradas 250 200 100 50

Veredas que participaron 11 10 10 9

Productores que participaron 26 19 14 13

Figura 4. 

Resultados consolidados Mercados Campesinos solidarios Playón- 2020.

Nota: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- UAEOS. [Tabla]. Elaboración propia con base en seguimien-
to convenio 005 de 2020. Obtenido en: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/CONVENIO%20005%20FUNDACION%20
CATATUMBO.pdf.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
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Los Circuitos Cortos de Comercialización- CCC 
como estrategia frente a la pandemia del covid-19 
y como orientador de las relaciones entre oferta y 
demanda establece diálogos entre las partes in-
teresadas, en virtud de su relación más directa 
entre vendedor y consumidor final. En efecto, el 
presente artículo concuerda con los postulados 
de (Craviotti & Wilches, 2015; Contreras, Parede 
& Turbay ,2017; Ruíz 2013). De igual modo, son 
canales que fomentan el empleo en las familias 
que participan y esto hace que se puedan apro-
piar de un mayor valor agregado. Sin olvidar, que 
reflejan mayor capacidad de maniobra que con-
tribuye en la continuación de unidades familiares.  
De la misma forma,  concuerda  con   los  apor-
tes de  (Barbosa et al.,  2021; Barbosa, Insuas-
ti  & Gómez, 2020; Barbosa, Merchán, & Gómez, 
2020; Castillo, 2020) cuando estos sugieren que 
los mercados solidarios desde la línea argumen-
tativa de la economía solidaria fecundan los te-
rritorios y las territorialidades, en virtud de sus 
dinamismos  frente a  la agricultura familiar y en 
consecuencia con  la reconstrucción del tejido 
social; sobre todo  si se toma como ejemplo al 
Estado de Colombia con 60 años de conflicto ar-
mado que ha des configurado tanto al ecosistema 
empresarial como a los actores sociales. De ahí 
que enfaticen en la economía solidaria y coopera-
tiva como potencializador de la paz, a través de la 
canalización recursos y servicios a la población 
rural (nuevoacuerdofinal24112016.pdf, pag. 28-29) 

Con el mismo propósito, el escrito establece un 
dialogo con aquello que destacan (Saravia, 2020; 
Quitián, 2020; Paz & Infante, 2020) al argumen-
tar que los mercados solidarios construyen, tan-
to espacios de política pública como robustecen 
canales de comunicación mucho mas efectivos. 
Asimismo, son una racionalidad campesina prác-
tica donde dialogan las disponibilidades, como 
las posibilidades y que tambien exhiben virtudes 
que se pueden identificar, que escapan del orde-
namiento capitalista. Sin olvidar, que dicha es-
trategia es un mecanismo de educación a largo 
plazo, que afecta al consumidor final, que en el 

presente transforma sus dinámicas, ya que dis-
minuye la intermediación y fortalece las relacio-
nes más horizontales (Barbosa, & Gómez, 2020).  
Acotando como lo sostiene (López, 2012) que son 
canales cortos de comercialización que dinami-
zan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y 
las diferentes culturas.

CONCLUSIONES

Se logró la implementación de la estrategia de 
mercados campesinos solidarios en articulación 
con la Alcaldía del municipio de El Playón; se de-
sarrollaron durante la ejecución del convenio 4 
jornadas de mercados campesinos. 

La estrategia en este municipio no fue tan exito-
sa, en términos de número de jornadas, pero en 
cuanto apropiación de la estrategia por parte de 
la comunidad a través de ASOJUNTAS, permitirá 
la administración directa de los mercados cam-
pesinos por parte de la comunidad. 

La participación y liderazgo de ASOJUNTAS en 
este proceso fue determinante en la facilitación 
del cumplimiento de cada una de las fases, en el 
trabajo de formalización de un tipo de organiza-
ción de economía solidaria, permitirá la adminis-
tración de los mercados, pero se aclara que es 
imprescindible la participación activa de la alcal-
día y sus secretarías. 

Asumir la formalización a través de formas aso-
ciativas que cuenten con la estructura apropiada 
para ejecutar emprendimientos asociativos (coo-
perativas) de primer o segundo nivel, permitirá 
fortalecer la estrategia de mercados campesinos 
virtuales, presenciales o mixtos, pero además im-
plementar otras alternativas de comercialización 
local, departamental, nacional e internacional. 
Además, que como persona jurídica podrá par-
ticipar y acceder a la oferta de gobierno en pro-
cesos de financiación y comercialización, desde 
otras estrategias como la de compras públicas.
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Estas propuestas de comercialización y abaste-
cimiento donde productores agropecuarios, el 
sector publico y privado aúnan esfuerzos en pro 
de establecer espacios de encuentros para la 
comercialización directa de estos productos, es 
un proceso que tomó fuerza en pandemia, don-
de afloraron la solidaridad y el trabajo en equipo, 
que permitieron realizar los mercados. 

De allí que   para garantizar de algún modo la 
continuidad y crecimiento de la estrategia, el 
compromiso de la autoridad local para que se 

impulse desde los planes de desarrollo munici-
pal actividades permanentes en el desarrollo de 
mercado local y estimulo a los consumidores por 
productos frescos del campo a su mesa. 

Además, la cercanía a los programas de gobier-
no a través de la administración municipal, harán 
mayor cohesión con los productores con garantías 
que permitan igual o mayor participación cuando 
las entidades del estado de orden Nacional, no 
estén involucradas directamente en el proceso. 
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Figura 4. Resultados consolidados Mercados Campesinos solidarios Playón- 2020.
 Nota: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- UAEOS. 

[Tabla]. Elaboración propia con base en seguimiento convenio 005 de 2020. Obtenido en: 
https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/CONVENIO%20005%20
FUNDACION%20CATATUMBO.pdf.
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https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.orgsolidarias.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2FCONVENIO%2520005%2520FUNDACION%2520CATATUMBO.pdf




261

RESUMEN

A nivel mundial el sector solidario se consolida 
como uno de los ejes de desarrollo desde lo so-
cial de mayor adopción a nivel local, el cual funge 
como “eje principal del sistema económico justo, 
democrático, productivo, solidario y sostenible” 
(Coraggio, 2011), creando a través de la multi-
plicidad de identidades programas y proyectos 
para mejorar las condiciones del territorio. Esto 
a efectos del acelerado cambio de las dinámicas 
socioeconómicas, razón por la cual la economía 
social y solidaria representa no solo el desarro-
llo de organizaciones empresariales de trabajo 
autónomo asociado y autogestionado territorial, 
sino de mecanismos socialmente innovadores de 
necesidades básicas que ningún modelo econó-
mico2 pudo resolver.

Sin embargo, “la primera etapa de vida de la uni-
dad configura lo que será la conformación de sus 
posibilidades futuras” (Cuñat & Coll, 2006), dado 
lo anterior hace que el estudio de las relaciones 
sociales que gestionan estas organizaciones con 
otros agentes tome interés, pues desde las redes 
que experimentan pueden desarrollar capital so-

cial el cual suministra acceso a recursos y facto-
res, dotándolo de ventajas competitivas y facili-
tando procesos de innovación social. 

Por lo cual, desde metodologías cualitativas ba-
sadas en el método de análisis bibliométrico, 
utilizando herramientas de búsqueda informá-
ticas como “Web of Science”, y utilizando como 
criterios definidos ("third sector" AND netwoking 
AND "social innovation" AND "Endogenous develo-
pment"), se encuentran referencias que sopor-
tan esta investigación, dotándola de resultados 
a destacar como: el tamaño, “modo de gestión” 
(Buciega & Esparcia, 2013), “profesionalización, 
dispersión y confianza”, “consolidación de ac-
tores estratégicos como articuladores hacia el 
exterior” (Ortega Gil & Segovia Cuevas, 2017) y 
“delimitar la relevancia del accionar colaborativo 
en la promoción de las dinámicas sociales” (Sa-
lazar, 2019) se apuntalan como elementos defi-
nitorios que determinan el nivel de apropiación 
de interacciones que presenta una organización 
con otra del mismo espacio cercano y lejano; de 
igual manera  es importante evidenciar la mane-
ra en cómo estas investigaciones abordan meto-
dológicamente el análisis integrador en organi-

INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA. EL PAPEL 
INTEGRADOR DE LAS REDES ORGANIZACIONALES

Jhonatan David Salazar Cordoba1

1 Contador Público - Universidad Cooperativa de Colombia Maestrante en Gestión de Organizaciones y Proyectos 
- Universidad del Cauca Director División Presupuesto - Terminal de Transportes de Popayán S.A EICE. Email:  
jdsalazarc@unicauca.edu.co  / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3507-4726

2 Economía empresarial de capital privado y/o economía pública.

DOI: https://doi.org/10.58415/revciriec.v1n1a18

CIRIEC COLOMBIA 
Revista

VOLUMEN 1   /    NÚMERO 1  /   JUNIO 2023  / ISSN: 2954-8179

mailto:jdsalazarc@unicauca.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-3507-4726
 https://doi.org/10.58415/revciriec.v1n1a1


262

zaciones solidarias, en donde en menor medida 
se visibiliza el desarrollo del factor endógeno en 
las mismas.

Palabras Clave: tercer sector, innovación social 
(Redes), capital social, desarrollo endógeno.

Eje Temático: Economía Solidaría, Innovación 
Social (Redes) y Desarrollo Endógeno. 

Introducción

El impacto que ha tenido la economía de merca-
do, en efecto, sin duda atomiza las estructuras 
socio-comunales, geográficas, ambientales y 
económicas en el territorio; en el individuo3 co-
rroe su integridad humana convirtiéndolo en un 
ser egoísta; fenotipo llamado desde la escuela 
neoclásica de la economía como “Homo Econo-
micus”4; por tal razón y a modo de contrarrestar 
tal génesis, es importante crear dinámicas alter-
nativas que integren de manera conjunta todos 
los espectros dimensionales que coexisten en 
un conjunto de personas, llámese empresa, co-
munidad, organización, subregión, microrregión, 
región, territorio, entre otras; como lo menciona 
el físico connotado Albert Einstein, “No es posible 
resolver un problema utilizando el mismo lenguaje 
que dio origen al problema”. Dado lo anterior, las 
economías alternativas de carácter social, solida-
rio, autogestionado, democrático, aparecen como 
reacción ante la deshumanización que llegó a re-
presentar en sus respectivas etapas históricas la 
industrialización del sector agrario y los altos ni-
veles de pobreza y desempleo, que conllevan a la 
alta demanda ciudadana de aumentar su partici-
pación en procesos de gestión de desarrollo, esto 
explica el por qué, en las últimas décadas de la 
historia de la humanidad este tipo de economías 

se han ido fortaleciendo, ya que han ido difun-
diendo las estrategias y políticas que respaldan 
el surgimiento y desarrollo de impulsos basados 
en la solidaridad y autonomía de las comunida-
des, y, por tanto la utilización de recursos y po-
tencialidades que se disponen en los territorios. 

Asimismo, La concepción de desarrollo como 
vehículo de “crecimiento económico”5  y las eco-
nomías alternativas como conductores económi-
cos basadas en principios sociales, solidarios, 
democráticos y autogestionados, se convierten 
en la puerta de salida de modelos desarrollis-
tas, autoritarios, jerárquicos (disfrazados por el 
institucionalismo político como “desarrollo”), y de 
entrada a concepciones integradoras de entornos 
territoriales y/o globales (exógeno) proyectados 
desde teorías endógenas. 

En este sentido, la innovación de carácter so-
cial se consolida como conductor esencial en las 
transformaciones del aparato social productor en 
la generación de capital social en los territorios 
<<”Existe un amplio consenso sobre que la innova-
ción social es un fenómeno necesario que contribui-
rá a resolver los nuevos retos sociales de carácter 
complejo y multidimensional que han proliferado en 
las últimas décadas.”>> (Garcia Flores & Palma 
Martos, 2019), por lo tanto, los agentes involu-
crados en el desarrollo de las dinámicas alterna-
tivas que surgen, deben tener claro que “necesi-
tan conocimiento para su consolidación, una parte 
del cual proviene de la formación, de la experiencia 
de sus promotores y de las relaciones de tipo inter-
personal e interorganizacional dentro de su entor-
no económico y social” (Cuñat Giménez, 2015), la 
supervivencia y crecimiento de estos agentes se 
verá muy influida por su habilidad para mantener, 
extender y consolidar sus redes. Por consiguiente 

3  Hombre - Mujer
4  El termino hombre económico fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por los críticos de la obra de John 

Stuart Mill sobre economía política. (Persky, 1995)
5  <Entre comillas> a afectos del autor, el Desarrollo no solo se faculta en la búsqueda de la dimensión económi-

ca, es a partir de la búsqueda multidimensional en donde el Desarrollo y el “Crecimiento Integrado vinculativo” 
encuentra su razón de ser como guiadores al desarrollo regional.
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el objetivo principal de esta investigación, es de-
terminar cómo a través de procesos relacionales 
se produce capital social de la mano del entorno 
que trae consigo la economía de carácter social y 
solidario, desde procesos vinculantes de forma-
ción organizacional y productiva, que se generan 
al intrínseco de los territorios en busca de  forta-
lecer las organizaciones desde diferentes dimen-
siones determinando el impacto del mismo en los 
territorios, en donde nuestra intención es visibili-
zar que las economías alternativas fungen como 
concepción sustancial en el desarrollo local.

METODOLOGÍA PARA ENTENDER LAS 
RELACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO.

En este trabajo se ha aplicado el ARS (Análisis 
de Redes Sociales) de (Hanneman, 2000), para 
estudiar la importancia que tienen las diver-
sas interacciones que fungen en una red abier-
ta compuesta por organizaciones de concepción 
solidaria, este análisis se centra en cómo este 
tipo de innovación social (redes) aporta múltiples 
recursos, que en su desarrollo y consolidación 
proporciona ventajas competitivas, fortaleciendo 
la operación organizacional individual y colectiva. 

La metodología cualitativa del ARS utilizada en 
este artículo, propone realizar una caracteriza-
ción desde el análisis bibliométrico contrastando 
algunos aportes literarios basados en el análisis 
de redes y algunas características organizacio-
nales, en esta contrastación se logran identificar 
tres categorías que se presentan en el sector soli-
dario: una fuerte tendencia a una distinción entre 
organizaciones de orden civil y otras territoria-
les, una tensión entre autonomía y heteronomía, 
como también una tendencia a cierta articulación 
fragmentada con respecto a una visión de desa-
rrollo local. Para tal fin se utiliza la herramien-
ta Web Of Science6, empleando como técnica de 

análisis el enfoque bibliométrico, utilizando cri-
terios de búsqueda como ("third sector" AND ne-
twoking AND "social innovation" AND "Endogenous 
development") se logran identificar tres papers, 
que abordan la línea temática de redes sociales, 
innovación social en redes, capital social y desa-
rrollo endógeno - (Velez Cuartas, 2006), (Buciega 
& Esparcia, 2013) y (Ortega Gil & Segovia Cue-
vas, 2017), para lo cual se hizo un seguimiento 
de citas, desplegando 15 papers complementa-
rios que desarrollan metodologías del análisis 
de redes sociales, capital social (Coleman, Ca-
pital Social y creación de capital humano, 2001) 
(Coleman, The fundations of social theory, 2000) 
(Anderson & Jack, 2002) (Adler & Know , Social 
capital: Prospects for a new concept, 2002) (Lin, 
2001), innovación social (Garcia Flores & Palma 
Martos, 2019), redes (Sulbrandt , Ibarra , & Lira, 
2001) (Vélez Cuartas, 2007) y desarrollo local (Bu-
ciega & Esparcia, 2013) (Salazar, 2019).

REVISIÓN LITERARIA DIRIGIDA A LA 
INNOVACIÓN SOCIAL DE REDES EN EL 
SECTOR SOLIDARIO

En los inicios de la década de los setentas y fina-
les de los ochentas, el común denominador de los 
estudios interorganizacionales giraban en torno 
a definir las formas de relación entre organiza-
ciones productivas y el estado ( (Herman, 1970), 
(Knoke, 1986), (Le Galés, 1995); entre otros), es-
tos estudios básicamente se desarrollaron enfo-
cados en la sociología organizacional productiva 
y la administración pública, dejando a un lado el 
estudio de las organizaciones del orden civil, esta 
circunstancia ha dejado un vacío profundo en la 
construcción de conocimiento derivado del sec-
tor solidario, en tanto se pierden focos de aná-
lisis que se pueden desprender de nuevos datos 
sobre la realidad del anterior, aunque del mismo 
modo no se puede desconocer el afán que ha oca-

6  Plataforma on-line que contiene Bases de Datos de información bibliográfica y recursos de análisis de la in-
formación que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación, su contenido es multidisciplinar y 
proporciona información de alto nivel académico y científico. 
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sionado este hecho en América Latina; algunos 
estudios  desde la visión interorganizacional por 
(Sulbrandt , Ibarra , & Lira, 2001) o los realizados 
en Colombia por (Palacio, Garavito, & Hurtado , 
2003) o (Velez Cuartas, 2006). Las investigaciones 
más destacadas han se han dedicado al análisis 
de: 1) el fortalecimiento de las organizaciones de 
orden civil y 2) los movimientos sociales, así como 
las relaciones entre el sector público y el tercer 
sector desde estudios políticos e incidencia en las 
agendas públicas (Villar, Villar, & Gonzales, 2003), 
dado lo anterior se evidencia que hay una densi-
dad fuerte de estudios direccionados a la concer-
tación de la participación del desarrollo del poder 
local, dejando a un lado el campo como tal de las 
relaciones, las dependencias, los intercambios y 
los tipos de alianzas generados dentro del sector 
mismo, lo cual se convierte en una tuerca impor-
tante para tratar de entender las dimensiones y 
características de los tipos de desarrollo que se 
están construyendo al interior del sector.

El análisis de la dependencia de recursos y el de 
las relaciones organizacionales tiene objetiva-
mente un principio, y este es referido a que una 
organización existe porque entra a desenvolverse 
en un entramado de interrelaciones, “una organi-
zación necesita recursos para funcionar y la única 
manera de obtenerlos es entrando en el juego de 
las negociaciones con otras organizaciones” (Vélez 
Cuartas, 2007). Este precepto considerado en el 
sector solidario implica un aporte novedoso al 
centro de las preocupaciones, ya que desde este 
punto de vista, el desarrollo de las organizacio-
nes dependerá de la multiplicidad de factores 
internos que se puedan tejer entre un grupo de 
organizaciones, gana la idea de cómo las organi-
zaciones gestionan sus relaciones y logran tomar 
decisiones que no solo afecta el crecimiento de la 
organización, si no que depara el futuro desarro-
llo de la red en la cual está inmersa.

En la gestión de las relaciones organizacionales de 
dependencia se pueden observar varios tipos de 
factores que surgen de las relaciones establecidas: 
afinidades administrativas, afinidades ideológicas, 

capacidad de alcance territorial, alcance no solo 
de relaciones, sino también de formas de desarro-
llo de capital social (véase para más desarrollo del 
concepto de capital social a (Lazega, 2004), (Saz-Gil, 
Almaguer-Kalixto, & Gomez-Quintero, 2016), (Adler 
& Kwon, Social capital: Prospects for a new con-
cept., 2022), (Anderson & Jack, 2002)).

DESARROLLO DE LAS RELACIONES 
SOCIALES Y EL CAPITAL SOCIAL

El concepto de capital social ha adquirido gran im-
portancia, como lo dice (Saz-Gil, Almaguer-Kalix-
to, & Gomez-Quintero, 2016) es reconocido como:

un elemento importante para las organizacio-
nes debido a su contribución a la ventaja com-
petitiva, recibiendo una creciente atención en 
la literatura de dirección; se consolida como 
conjunto de recursos arraigados dentro de su 
red de relaciones sociales, además de todos 
los recursos accesibles a esa red facilitando 
las relaciones entre los agentes que los une 
a través de redes de confianza, “se considera 
que es un recurso arraigado en la estructura 
social de los individuos y que se genera a tra-
vés de la interacción” (Lin, 2001).

Como lo expresa (Adler, Know, 2002) posee unas 
características propias en contextos rurales, “po-
dríamos referirnos al capital social como los recur-
sos que se derivan de la existencia de determinadas 
formas de relaciones sociales” (Buciega & Espar-
cia, 2013). Aunque se nos escapa una definición 
precisa, podemos definir el capital social como 
procesos de empoderamiento entre agentes en la 
búsqueda de soluciones comunes de amplio im-
pacto; considerando recursos que se derivan de 
la existencia de determinadas formas de relacio-
nes sociales. El concepto de capital social como 
lo vimos anteriormente ha sido continuamente 
debatido, por lo tanto, es posible encontrar dife-
rencias, en el peso que se le da a unos factores 
o a otros en la generación de capital social, esto 
dependiendo desde la disciplina en que lo abor-
demos; mientras algunos autores se concentran 
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en estudiarla desde las relaciones sociales (Burt 
, Cassela, & James, 2001), otros prestan atención 
a los elementos de tipo cultural (Newton, 1997), 
esto así, que parece haber un amplio consenso 
en que “a nivel micro, las redes sociales son la prin-
cipal fuente de capital social” (Buciega & Esparcia, 
2013), es preciso concluir entonces, que para que 
surja capital social debe existir una mínima rela-
ción de interacciones de cierta calidad.

Algunos autores mencionados anteriormente 
como Bordieu o Putman delimitan como caracte-
rística principal para el desarrollo del capital so-
cial la existencia de lazos, redes  fuertes o estre-
chas;  (Coleman, The fundations of social theory, 
2000) se refiere al concepto “red con cierre” como 
la fuente de capital social, siendo aquella en la que 
sus miembros están conectados de tal modo que 
ninguno puede pasar desapercibido entre lo otros, 
de tal modo que el hecho de que haya esa relación 
fuerte significa que los actores van a tener fácil ac-
ceso a la información generada en esa red, además 
facilitan las sanciones formales e informales, con 
lo cual hace más fácil que sus integrantes con-
fíen entre ellos, de esta manera la confianza funge 
como base fundamental para que las interacciones 
dentro de esa red se consoliden y fortalezcan.

Es desde este punto donde entra el análisis de 
redes sociales como metodología, en donde per-
mite observar no solo centralidades, densidades, 
afiliaciones, puntos de quiebres, puentes y com-
ponentes, si no también recursos abundantes 
y escasos, proveedores, beneficiarios, agentes 
fuertes, agentes débiles, sectores que controlan 
la ejecución de las interacciones y características 
de las acciones colectivas. Por consiguiente, en 
el estudio mencionado anteriormente por (Vélez 
Cuartas, 2007), resulta bastante pertinente seña-
lar una serie de elementos que se pueden tener 
en cuenta cuando hablamos de capital social, el 
primero es señalar al capital social como un “re-
curso”, en tanto las redes sociales proporcionan 
diversos accesos a recursos; se han identificado 
tres tipos de recursos concretos intercambiados 
entre las organizaciones: 1) Recursos econó-

micos y de cooperación, 2) Información y cono-
cimiento y 3) Capital social acumulado a través 
de las relaciones entre las organizaciones, así 
cada uno de los actores invertirán más en aque-
llas redes y relaciones que proporcionan acceso 
a recursos más atractivos en cada momento. En 
segundo lugar, se ha de entender también el con-
cepto de capital social como elemento individual 
o grupal, como característica que se deriva de las 
relaciones grupales o individuales, y en tercer 
lugar hay que prestarle atención al capital social 
como medio en sí, mas no como fin, en este senti-
do podemos ver aplacado el concepto que explica 
de mejor manera el desarrollo del territorio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

•	 El Sector Solidario, asociado por lo regular 
con organizaciones de la sociedad civil, es 
caracterizado por una gran multiplicidad de 
intereses y propositos  democraticos, solida-
rios, autogestionados y responsables; funge 
como determinante escencial desde el marco 
del desarrollo como vehículo de crecimiento 
económico, es así, que, las economías alter-
nativas como conductores económicos basa-
das en principios sociales, solidarios, demo-
cráticos y autogestionados, se convierten en 
la puerta de salida de modelos desarrollistas, 
autoritarios, jerárquicos (disfrazados por el 
institucionalismo político como “desarrollo”), 
y de entrada a concepciones integradoras de 
entornos territoriales y/o globales (exógeno) 
proyectados desde teorías endógenas.

•	 “Existe un amplio consenso sobre que la innova-
ción social es un fenómeno necesario direccio-
nado desde el Sector Solidario para contribuir 
a resolver los nuevos retos sociales complejos y 
multidimensionales que se han revelado en los 
últimos años” (García Flores & Palma Martos, 
2019), sin embargo, aunque este concepto ha 
ganado peso, aun no hay acuerdo general sobre 
lo que significa y por consiguiente no se cono-
cen en profundidad la totalidad de los factores 
que determinan su aparición en el territorio.

INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA. EL PAPEL INTEGRADOR DE LAS REDES ORGANIZACIONALES
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•	 El análisis de la dependencia de recursos y el 
de las relaciones organizacionales tiene ob-
jetivamente un principio, y este es referido a 
que una organización existe porque que entra 
a desenvolverse en un entramado de interre-
laciones, “una organización necesita recursos 
para funcionar y la única manera de obtenerlos 
es entrando en el juego de las negociaciones con 
otras organizaciones” (Vélez Cuartas, 2007), el 
desarrollo de las organizaciones dependerá 
de la multiplicidad de factores internos que 
se puedan tejer entre un grupo de organiza-
ciones, gana la idea de cómo las organizacio-
nes gestionan sus relaciones y logran tomar 
decisiones que no solo afecta el crecimiento 
de la organización, si no que depara el futuro 
desarrollo de la red en la cual está inmersa.

•	 Aunque el concepto de capital social ha sido 
debatido constantemente (Lin, 2001), (Adler, 
Know, 2002), (Buciega & Esparcia, 2013),(Burt 
, Cassela, & James, 2001), (Newton, 1997)…), 

algunos lo vinculan con el concepto de “recur-
so” y le dan el adjetivo de “arraigado”, otros; 
como por ejemplo (Saz-Gil, Almaguer-Kalix-
to, & Gomez-Quintero, 2016) lo ven como un 
factor trascendental para la consecución de 
ventajas competitivas y otros como (Newton, 
1997) abordan el concepto desde la dimen-
sión cultural, dada la multiplicidad de posi-
ciones se puede inferir que “a nivel micro, las 
redes sociales son la principal fuente de capital 
social” (Buciega & Esparcia, 2013), es preciso 
concluir entonces, que para que surja capital 
social debe existir una mínima relación de in-
teracciones de cierta calidad. 

“Los grupos de acción local son una fuente im-
portante de capital social en los territorios, en 
tanto que aglutinan multiplicidad de actores cla-
ves en el territorio (Stakeholders)” (Buciega & 
Esparcia, 2013), fomentan redes entre ellos, y 
generan cohesión que revierte en mayor com-
promiso estrategias comunes y compartidas.

Referencias

Adler, P. S., & Know, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of 
Management Review, 27, 17-40.

Adler, P. S., & Kwon, S. (2022). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of 
Management Review.(27), 17-40.

Anderson, A., & Jack, S. (2002). The articulation of social capital in entrepreneurial networks: A 
glue or a lubricant? Entrepreneurship and Regional Development.(14), 193-210.

Bertalanffy, L. (1950-1968). Teoría general de los sistemas. Viena.

Buciega, A., & Esparcia, J. (Junio de 2013). Desarrollo, Territorio y Capital Social. Un analisis a 



267

partir de dinámicas relacionales en el desarrollo rural. Revista Hispana para el análisis de 
redes sociales, 24(1), 81-112.

Burt, R., Cassela, A., & James, E. (2001). Bandwidth and Echo: Trust, information, and gossip 
in social networks. Pre-print for a chapter in Networks and Markets: Contributions from 
economics and sociology. 

Coleman, J. S. (2000). Social Capital. Belknap Harvard.

Coleman, J. S. (2001). Capital Social y creación de capital humano. Zona Abierta, 47-82.

Coraggio, J. (2011). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. Quito, Ecuador: 
Abya-Yala.

Cuñat Giménez, R. J. (2015). Las redes como factor clave para la consolidación de nuevas 
cooperativas de trabajo asociado. REVESCO(119), 26-52.

Cuñat, R. J., & Coll, V. (2006). Analisis de los factores que influyen en el proceso de creación de 
una cooperativa de trabajo asociado. REVESCO(88), 128-161.

Garcia Flores, V., & Palma Martos, L. (2019). Innovación social: Factores claves para su desarrollo 
en los territorios. (S. y. Revista de Economía Pública, Ed.) CIRIEC-España , 97, 245-278.

García Flores, V., & Palma Martos, L. (2019). Innovación soscial: Factores claves para su 
desarrollo en los terriotiros. CIRIEC - España, Revista de Economía Pública, Social Y 
cooperativa(97), 245 - 278.

Hanneman, R. A. (2000). Introducción a los métodos del análisis redes sociales. REDES - Revista 
hispana para el análisis de redes sociales. 

Herman, T. (Febrero de 1970). Interorganizational Networks in Urban Society. American 
Sociological Review: Initial perspectives and Comparative Research, 35(1), 1-19.

Knoke, D. (1986). Association and interest groups. Annual Review of Sociology, 12, 1-21.

Lazega, E. (2004). Racionalidad, disciplina social y estructura. REDES-Revista hispana para para el 
análisis de las redes sociales., 6(5).

Le Galés, P. M. (1995). Les Réseaux de politique Publique. Paris: L´Harmattan.

Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. Cambridge University Press.

Newton, K. (1997). Social Capital and Democracy. American Behavioural Scientist., 4(5).

Ortega Gil, M., & Segovia Cuevas, M. (2017). Analisis de las relaciones de los actores estratégicos 
con los recursos poblacionales del Campo de Gibraltar. Revista Hispana para el Análisis de 
Redes Sociales., 28(2), 31-43.



268

Palacio, D., Garavito, L., & Hurtado , R. (2003). Redes socio ambientales en tensión: El caso de la 
gestión ambiental de los humedales de Bogotá. Redes. Revista hispana para el análisis de 
redes sociales, 6(4).

Persky, J. (1995). Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus (Vol. 2). Spring: The Journal of 
Economic Perspectives.

Razeto, L. (1993). Los caminos de la Economia de solidaridad. 

Razeto, L. (1998). Factor C. Conferencia de Luis Razeto en Escuela Cooperativa Rosario Arjona.

Salazar, V. F. (2019). Impulso a las prácticas solidarias dese la academia en una perspectiva 
de redes. El caso del centro de investigación "Cicaficultura" Universidad del Cauca 
(Colombia). En Incidencia de la Economía social y solidaria a partir de practicas de ética, 
resonsabilidad social y buen gobierno. (págs. 22-31). CIRIEC Colombia. Recuperado el 09 de 
09 de 2021, de https://ciriec-colombia.org/2020/11/13/incidencia-de-la-economia-social-
y-solidaria-a-partir-de-practicas-de-etica-responsabilidad-social-y-buen-gobierno/

Saz-Gil, I., Almaguer-Kalixto, P., & Gomez-Quintero, J. D. (Abril de 2016). Capital social y redes 
sociales: análisis del Tercer Sector en contextos rurales. CIRIEC-España, Revista de 
Economía pública, social y Cooperativa.(86), 123-154.

Sulbrandt , J., Ibarra , A., & Lira, R. (Octubre de 2001). Redes Interorganizacionales en la 
administración pública. Reforma y Democracia. Revista del Clad (Centro en la Administración 
Pública)(21).

Velez Cuartas, G. (Marzo de 2006). Sistema Organizacional de Atención a la Niñez de Medellin: 
Estructura relacional de 128 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. 
Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales.

Vélez Cuartas, G. (Junio de 2007). Tendencias del Tercer Sector a partir del análisis de las 
relaciones de interdependencia. REDES - Revista hispana para la el análisis de redes 
sociales., 12(5).

Villar, I., Villar, R., & Gonzales, B. (2003). Organizaciones de la sociedad civil e incidencia en políticas 
públicas. Buenos Aires: Libros del Zorzal.



269

Palabras claves: liderazgo; organizaciones solidarias; 
cooperativas. 

RESUMEN

El liderazgo es un concepto que visto desde su 
generalidad, atañe a toda forma de organización.  
Estudiado en particular representa una suma 
de factores complejos  que dependen del tipo de 
organización a la que se haga referencia. En el 
municipio de Chiquinquirá las organizaciones so-
lidarias tienen presencia significativa en el cam-
po de la economía, pero no existe a su interior 
el liderazgo, más que como dirección o autoridad 
gerencial preocupados más por los aspectos eco-
nómicos. Es patente la falta de formación acadé-
mica en los fundamentos del liderazgo. Se procu-
ró un abordaje de la realidad de las cooperativas 
del municipio de Chiquinquirá, para establecer 
como se construye, vive y transforma en pro de 
los intereses de los cooperados. Es una investiga-
ción con enfoque cualitativo y diseño etnográfico, 
que rastrea de manera descriptiva y expositiva, la 
evolución del concepto de liderazgo, mediante la 
aplicación de instrumentos de observación, para 
obtener respuestas al interrogante planteado. 
Implicó además un estudio alrededor de lo con-

ceptual y teórico para contar con los referentes 
más relevantes. Los resultados sugieren la ne-
cesidad de aplicar estrategias formativas tanto a 
los líderes como a los cooperados o seguidores. 

INTRODUCCIÓN

El liderazgo es un fenómeno complejo que tiene 
implicaciones en lo individual, lo colectivo y en 
todos los campos de la actividad humana. Todo 
proyecto o propósito que se persiga a nivel de pe-
queños grupos u organizaciones requiere de un 
líder que guíe, entienda, impulse, incentive y co-
hesione en la dirección del objeto común.

El concepto de liderazgo evoluciona constante-
mente desde la experiencia y merced a la diná-
mica socio-cultural y económica, en la actuali-
dad no se trata sólo de dirigir o gerenciar como 
meros ejercicios de autoridad, sino que involucra 
factores o aspectos atinentes a las personas, a la 
empatía, sin despreciar lo ideológico, lo económi-
co e incluso lo ético y lo moral. Implica además, 
la capacidad de entender el contexto, el entorno, 
y a las personas en cuanto tal, para abordar pro-
pósitos trasformadores y de crecimiento, a nivel 
grupal e individual.
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PROBLEMA

El municipio de Chiquinquirá en cuanto a su de-
sarrollo económico, social y cultural es diverso, 
pero se destaca tradicionalmente por una acti-
vidad permanente en el renglón del turismo re-
ligioso. Sin embargo se desarrollan todo tipo de 
actividades comerciales y sociales, en parte de-
rivadas o relacionadas. En la información oficial 
no se registra una actividad importante o muy 
notoria a nivel de la organización solidaria o coo-
perativa, es decir, existen proyectos grupales, co-
munitarios y de orden económico, pero bajo con 
una connotación informal, carecen de reconoci-
miento y/o existencia jurídica plena. Con forma-
lización, son pocas las organizaciones solidarias, 
pero tienen alguna significación municipal y re-
gional debido a sus logros y presencia en la eco-
nomía de talante social. En el plano de su con-
sideración como organizaciones solidarias no se 
conoce como surgen, se proyectan, desarrollan y 
transforman sus líderes; y menos, cuáles son las 
dinámicas de formación y el accionar e influencia 
de los líderes en términos de eficacia, trasforma-
ción y progreso grupal e individual. Tampoco se 
conoce los tipos de liderazgo ni los resultados en 
este campo del liderazgo en las organizaciones 
reconocidas. 

PREGUNTA

El contexto problemático generó diversos inte-
rrogantes a valorar, de estos convenía abordar el 
más relevante para el investigador. Conforme al 
núcleo problemático se pretendió indagar ¿Cómo 
se construye y transforma el liderazgo en las coo-
perativas del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá?

OBJETIVO GENERAL

Atendiendo a lo expuesto se pretende dar cuenta 
del abordaje al liderazgo como fenómeno presen-
te en la realidad de las cooperativas reconocidas 
legalmente en jurisdicción del municipio de Chi-
quinquirá. El propósito se ha desarrollado frente 

a los aspectos relacionados con las característi-
cas que esos líderes revelan; para ello se parte 
de las percepciones e información relacionada 
con su formación, opiniones, saberes, formas de 
ejercer el liderazgo, influencia y relaciones con 
sus seguidores, innovación, logros y perspectivas.

ESTADO DEL ARTE

Se tuvo como referente, estudios y trabajos in-
vestigativos, que muestran enfoques temáticos y 
metodológicos; en ese sentido se ha encontrado 
investigación sobre el liderazgo en las organiza-
ciones de economía social o solidaria. A conti-
nuación se referencian los más relevantes.

En primer lugar,  se destacan los aportes de un 
trabajo titulado “Características de la economía 
solidaria colombiana. Aproximaciones a las co-
rrientes influyentes en Colombia”, (Dávila, et al., 
2018). El escrito versa acerca de los fundamen-
tos doctrinales, teóricos sobre los fundamentos 
del concepto de economía solidaria en el ámbito 
colombiano. Parte de indagar sobre las corrien-
tes que han influido en el desarrollo conceptual y 
normativo. Destaca la existencia de dos tenden-
cias o escuelas llamadas demográficas, que han 
influido en la adopción del concepto de economía 
solidaria en el medio colombiano, “La primera se 
denomina vertiente latinoamericana y la segun-
da vertiente europea” (p. 89). Describe la teoría 
económica de la solidaridad, en cuanto diferencia 
con la economía tradicional, ya que “su racionali-
dad se enfoca en la potencialización del individuo 
y no en la utilización del mismo” (p. 92). Describe 
la evolución normativa de la economía solidaria, 
desde los avances que introduce la Constitución 
de 1991 y su desarrollo. Concluye que es un con-
cepto en constante desarrollo, que requiere in-
cluir diversos aspectos y prácticas que, “puedan 
considerarse como economía solidaria” (p.105), 
evitando así definiciones restrictivas. Considera 
que en Colombia, la economía solidaria es aún 
“un movimiento social incipiente, pues no tiene 
todavía una identidad suficiente que dé sentido 
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dada la heterogeneidad y diversidad existente, de 
prácticas que podrían catalogarse como econo-
mías solidarias” (p.107). 

En cuanto a literatura conceptual y referente 
epistemológico, existe un aporte bajo el título, 
“Las organizaciones de economía solidaria: Un 
modelo de gestión innovador” (Orrego y Arbo-
leda, 2006). Se ocupa de los referentes o funda-
mentos teóricos y conceptuales de las organiza-
ciones de economía solidaria, en relación con lo 
que significa la gestión organizacional. Destaca 
paradigmas diversos sobre el significado de or-
ganización, (clásicos, neoclásicos, cuantitativos, 
de integración y culturales) y culmina definién-
dola, “como una unidad social, orientada a una 
consecución de objetivos del ser humano, en la 
cual se aplica o encuentra campo de acción, la 
administración” (p. 100). Así mismo arriba al de-
sarrollo de conceptos como el de gestión en la 
organización, economía solidaria, asumiendo las 
dimensiones, social, ética, cultura, económica, 
entre otras, (Orrego y Arboleda, 2006). 

Referido al liderazgo, (Luque y Rúa, 2014) inves-
tigaron sobre los Liderazgos y estructura em-
presarial solidaria en la pesca artesanal. Realiza 
un acercamiento a las organizaciones solidarias 
dedicadas a la pesca artesanal en cuanto a los 
liderazgos y las dificultades que enfrentan para 
consolidarse en lo socio-empresarial. Aborda 
un enfoque temático que pretende considerar la 
evolución de las organizaciones solidarias, hacia 
un criterio empresarial desde el liderazgo solida-
rio no excluyente. Ahonda en las dificultades que 
se generan en las, tensiones entre los objetivos 
sociales y empresariales que el contexto actual 
genera” (p. 10). Trata de encontrar la forma de 
conciliar los objetivos sociales solidarios y la 
connotación económica (negocios), de la activi-
dad empresarial. Pretenden “generar una visión 
empresarial equilibrada que dé sostenibilidad a 
la actividad económica acorde con los retos del 
contexto” (Luque y Rúa, 2014, p. 9).

Aspecto importante, el referido al liderazgo 
transformacional en las cooperativas y la percep-
ción de justicia en las organizaciones” (Andrade, 
et al, 2020). Es un abordaje del tipo de lideraz-
go, frente al  concepto de justicia organizacional 
y justicia interaccional. Se destaca, la influencia 
de los lideres transformacionales, como modelos 
a seguir, por sus especiales condiciones éticas y 
morales. Da cuenta, de la relación entre el lide-
razgo y la justicia organizacional, como un víncu-
lo que, “se explica a partir de la percepción que 
genera el líder sobre sus colaboradores en mu-
chos aspectos organizacionales, especialmente 
cuando sus acciones son vistas como justas” (p. 
92). Es importante fomentar aptitudes de lide-
razgo transformacional, para que se posibilite, 
“comprender y tratar de manera individual a cada 
uno de sus seguidores y estimularlos a buscar al-
ternativas de solución a sus problemas” (p. 94), 
en tanto refuerza la precepción de justicia en los 
integrantes.

METODOLOGÍA

La investigación se adelantó desde un enfoque 
cualitativo, no experimental. Se planeó con la 
pretensión de conocer cómo se concibe, percibe, 
se ejerce y se vive el liderazgo en las cooperativas 
del municipio de Chiquinquirá y en este orden de 
ideas, es una investigación de diseño etnográfico, 
(Atkinson y Hammersley, 1994) en relación con 
las organizaciones cooperativas, (cultura organi-
zacional) que se ha centrado en indagar, descri-
bir y analizar percepciones, ideas, conocimiento y 
experiencias de los líderes. Así, el enfoque plan-
teado, implica explorar y describir, (Hernández, 
et al, 2010) de manera más libre para luego ge-
nerar análisis y conclusiones, sobre las caracte-
rísticas del liderazgo en las cooperativas del mu-
nicipio. El instrumento aplicado para recolectar 
información permite recabar las percepciones, 
conocimientos y experiencias de los participan-
tes, desde lo subjetivo. Se partió de la informa-
ción recolectada, para “reconstruir la realidad”, 
(Hernández, et al, 2010, p. 9) tal como surgiera de 
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la narrativa de los indagados, frente al fenómeno 
investigado. 

Se acudió a la entrevista semiestructurada, por 
separado a los líderes de las cooperativas, en 
cuanto conocedores de sus realidades para ob-
tener información espontánea y sin presiones. 
Se trabajaron aspectos o categorías de análisis 
como el rol de líder, cómo lo interpretan, cómo 
fue su construcción o formación para llegar a ser 
líderes, cuáles han sido las dificultades y cuales 
son en el presente, las relaciones con los asocia-
dos o seguidores; también, el papel de las coope-
rativas en la comunidad y en la economía; como 
se ha ejercido el liderazgo y cuales sus efectos 
adversos y benéficos. El cuestionario también se 
nutre con categorías y preguntas que emergen en 
la aplicación de las entrevistas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El concepto de liderazgo y su concreción en la 
práctica, tiene que ver con abstraer aspectos que 
resultan inherentes a las características que de-
bería ostentar un líder.  En su devenir, el liderazgo 
se apreciaba desde lo que implica  una dinámica 
de poder o influencia, ejercida sobre las perso-
nas de un grupo u organización y relacionada con 
proyecciones y objetivos (Yuki y Van Fleet, 1992), 
es decir, algo esquemático, de dirección y control 
de procesos.  En tiempos cercanos al actual, el 
concepto de liderazgo implica aspectos persona-
les y morales más propios del líder, como alguien 
que crea un entorno de confianza, (Dirks y Ferrin, 
2002)  e inspiración como influencia de corte más 
colaborativo, es decir, implica empatía generada 
a partir de una relación más cercana que inspi-
ra con el ejemplo. El líder como modelo a imi-
tar, significa involucrar comportamientos éticos 
y/o morales (Ciulla, 1998), que en suma vienen a 
convertirse en competencias transversales a los 
procesos organizacionales.

El liderazgo para el caso presente, se aborda 
desde los fundamentos de la  teoría económica 

de la solidaridad, que implica diferencias frente 
a la economía tradicional, ya que, “su racionali-
dad se enfoca en la potencialización del individuo 
y no en la utilización del mismo” (Dávila, et al., 
2018, p. 92); es en ese sentido que  encuentra re-
lación con el tipo de liderazgo que se analiza. Por 
otro lado, existe entre ellos, vínculos de amistad 
y solidaridad, en principio, no son permeables o 
son resistentes (Mora, 2014) a los intereses pura-
mente económicos o lucrativos.

El liderazgo debe asumir una actitud transforma-
cional, que resulta benéfico para la organización. 
Se basa en características particulares, que lo 
colocan en capacidad de tomar la dirección de un 
grupo, influyendo de manera positiva, para que 
ejecuten acciones en equipo y se asuman obje-
tivos legítimos. Burns, (1978) lo define “como un 
proceso recíproco mediante el cual el líder y el 
seguidor, persiguiendo metas mutuas, se elevan 
unos a otros hacia mayores niveles de motivación 
y moralidad” (p. 20). Así, un líder transformacio-
nal se adelanta a cambios y posibilita mejorar el 
desempeño de una organización; lo que implica 
una mente abierta y dispuesta a los cambios, 
desde la innovación social que no abandone el 
espíritu solidario, pero implique una transforma-
ción que sea sostenible y por supuesto, de corte 
social, (Dacin, et al., 2010) que a la postre tam-
bién conlleva progreso para los asociados.

La innovación social, asociada a las organizacio-
nes solidarias y desde la actitud de un líder, in-
volucra “cambios de actitudes, comportamientos 
o precepciones de un grupo de personas” (Neu-
meier, 2019, p, 49) agrupadas para la cooperación 
entre ellos y para la búsqueda de soluciones de 
las comunidades.

Ahora bien, sin importar el tipo de líder, su for-
mación, ideales, tendencias y campo de acción 
en el que se desempeñe, existen características 
que lo definen, como por ejemplo, la inteligencia 
emocional, ya que de otra manera sería como un 
autómata que ejecuta procesos aprendidos y se 
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funda en argumentos de autoridad. Así, la esen-
cia transversal del liderazgo es la inteligencia 
emocional que implica actitud empática, que tie-
ne que ver con atributos que rebasan lo cognitivo 
y se nutren del autoconocimiento, la comprensión 
del entorno humano y social, (Goleman, 2010) y 
constructos relacionados.

También es fundamental la cultura organizacio-
nal, que como tal tiene un margen más amplio de 
permanencia. Se “refiere a un sistema de signifi-
cados compartidos, una percepción común, man-
tenida entre los miembros de una organización, y 
que la distingue de otras” (Robbins, 1999, p. 595). 

Se aplicó como instrumento, la entrevista, se-
miestructurada a ocho (8) líderes  de organiza-
ciones constituidas legalmente. Como resultado 
parcial de las entrevistas realizadas a los líderes 
de las organizaciones, al revisar y analizar las 
respuestas se infieren algunas conclusiones que 
implican ya unas valoraciones sobre aspectos en 
común  y diferencias. En primer lugar frente a la 
pregunta que indaga sobre el conocimiento que 
tienen del liderazgo y que tipo de líder creen ser, 
saltan a la vista que existe poco conocimiento 
sobre los fundamentos, pero en suma se consi-
deran buenos líderes, algunos un tanto pasivos, 
otros manifiestan que funcionan delegando acti-
vidades, dando ejemplo y dejando que cada uno 
haga lo que debe.

En cuanto a la formación educativa en liderazgo, 
pocos de ellos han tenido acceso a la academia, a 
lo sumo asisten a cursos que gestionan las coo-
perativas. Por su parte, existe un consenso al 
considerar que las decisiones se toman con par-
ticipación de los cooperados y mediante los órga-
nos de administración, según se dispone en los 

estatutos. En cuanto al clima laboral y organiza-
cional, la tendencia mayoritaria considera que no 
es siempre fácil y tiende a existir algún grado de 
disfuncionalidad. Respecto a los incentivos como 
estrategia, consideran en su mayoría, que se en-
cuentran limitados por los estatutos. Referido a 
la democracia y gobernanza, se destaca la par-
ticipación en las asambleas, pero la mayoría de 
decisiones ya están en cabeza de los órganos de 
administración. Al indagar acerca de recomen-
daciones y sugerencias para mejorar, no surgen 
comentarios adicionales en ese sentido. 

Una realizada la revisión y el análisis, se puede 
concluir que se observa entusiasmo y compromi-
so de los líderes de las organizaciones que par-
ticiparon en el ejercicio, no obstante se advierte 
que carecen de la formación académica en lide-
razgo y se han formado es al fragor de las cir-
cunstancias y experiencia. Importa destacar un 
compromiso frente a lo social que se evidencia 
en la intención de innovar y emprender. Por otro 
lado, existe la tendencia a considerar el liderazgo 
desde la mera dirección y no se observa en con-
secuencia que se aplique inteligencia emocional 
y tampoco se ha detectado un nivel de empatía 
suficiente para la cohesión que impulse al tra-
bajo proactivo y en equipo. Adicionalmente se 
evidencia que la preocupación es más por el as-
pecto laboral en cuanto a que se cumpla, pero no 
existen suficientes competencias en los líderes 
para abocar acciones que involucren a todos en 
un co-liderazgo como forma de lograr bienestar 
y progreso de los cooperados como grupo. De-
berían recibir más apoyo del gobierno municipal 
como forma de empoderamiento y de los entes 
que agrupan este tipo de organizaciones en cuan-
to a la formación de líderes. 
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Palabras claves: sindicato, innovación, educación

RESUMEN

En el siglo XX, se estableció la brecha de países 
desarrollados y subdesarrollados. Como lo plan-
tean Añaños & Hernández (2019), con ello surgen 
dos paradigmas, “el Vivir Mejor y el Vivir Bien”, y 
en el presente enfoque se considera el Vivir Bien 
o Buen Vivir, como la filosofía más arraigada a las 
organizaciones sociales, presentando una nueva 
visión de sociedad, no solo desde la crítica social, 
sino desde otras formas de desarrollo; median-
te modelos económicos sostenibles que hacen 
vida el concepto de Innovación Social (IS) en sus 
procesos.

Para ambientar esta discusión se propone el caso 
de la organización sindical “Asociación de Institu-
tores y Trabajadores de la Educación del Cauca 
(ASOINCA)”, la cual desarrolla emprendimientos 
e iniciativas generadoras de transformaciones 
sociales, que articulan procesos de IS, desarrollo 
y formas organizacionales de Economía Solidaria, 
Social, Cooperativa y Popular (ESSCP), los cuales 
aportan significativamente en la lucha gremial, y 
que han logrado la transformación de las condi-
ciones de producción.

Así, el documento realiza un acercamiento con-
ceptual al fenómeno de la IS en la perspectiva de 
las organizaciones sindicales, como propuesta 
de investigación y su razón de ser, examinando 
sus distintas manifestaciones en la trayectoria de 
ASOINCA, con respecto al desempeño obtenido y 
se identificarán las estrategias de fortalecimien-
to organizacional, a partir de la valoración de 
las apuestas aplicadas del desarrollo endógeno 
de la organización, como lo es la defensa de los 
derechos de sus afiliados a través de la promo-
ción e implementación de proyectos de economía 
popular (vivienda, estaciones de gasolina, super-
mercado, programas de ahorro y créditos, entre 
otros), bajo una estructura en Red de otras for-
mas de ESSCP, como PROVITEC, COOPROVITEC 
y FEPROVITEC, propendiendo por nuevos esce-
narios sociales, reivindicatorios de los derechos 
de los trabajadores, desde la búsqueda del “buen 
vivir” de los mismos. 

INTRODUCCIÓN

La segunda post-guerra, dio inicio a la “era del 
desarrollo” con el discurso del presidente Tru-
man en 1949 (Castillo, 2010), es así que durante 
décadas se ha evidenciado una notable influencia 
de los países de centro en Latinoamérica, adop-
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tando algunos de sus modelos sociales y econó-
micos, que no necesariamente se ajustan al con-
texto o realidades de cada territorio. La UNESCO 
(2005), expresa que se debe tener cuidado en 
adoptar modelos “únicos” a nivel mundial, basado 
exclusivamente en las exigencias de la economía 
global, ya que cada región y cada país está deter-
minado por un sin número de variables propias 
que alteran la fórmula del éxito en cada modelo.

En este punto se pueden evidenciar dos paradig-
mas, “el Vivir Mejor y el Vivir Bien”, que como lo 
plantean Añaños & Hernández (2019), exponen 
claramente la forma del pensamiento desarro-
llista por parte de los pueblos latinoamerica-
nos en la actualidad, donde una parte de la po-
blación sometida por la fuerza capitalista se ha 
dejado absorber por el Vivir Mejor, bajo la lógica 
occidental, donde prima la acumulación de la ri-
queza y la exclusión, representado por un “impe-
rialismo cultural de occidente". Por otra parte, 
los pueblos ancestrales identificados con el Vivir 
Bien o Buen Vivir, enfocados en el compartir en 
comunidad, en el bien colectivo por encima del 
bien individual, una vida donde se busca el bien-
estar y no el competir.

Este segundo enfoque se identifica con la bús-
queda de soluciones al malestar general de la 
población ante los modelos desarrollistas im-
portados, llevando a generar estructuras socia-
les, en los escenarios locales, que funcionan de 
manera paralela al Estado y que se encargan de 
atender las necesidades insatisfechas, que esté 
no es capaz de manejar o que son originadas por 
políticas públicas modernistas, que no buscan 
el bien común. Surgiendo así las organizaciones 
sociales (OS) desde el enfoque solidario, coope-
rativo y popular, las cuales presentan una nueva 
visión de sociedad, no solo desde la crítica social, 
sino desde otras formas de desarrollo; a través 
de nuevos modelos económicos sostenibles, que 
articulan el concepto de innovación social (IS) en 
sus procesos. Siendo una evolución natural de los 
sistemas políticos, económicos y sociales, como 

lo presenta Peña (2009), “el capitalismo como tal 
no está en peligro inminente, pero sí requiere la 
revisión de fondo de muchos de sus presupues-
tos filosóficos y epistemológico”, aquí es donde 
las OS generan ese debate a través de la ges-
tión basada en resultados y en el impacto social 
generado. 

Dentro de estas OS, surgen los sindicatos como 
mecanismos de defensa contra las largas jor-
nadas de trabajo, el empleo infantil, las malas 
condiciones laborales y en general, en favor de la 
lucha por los menos favorecidos, en una sociedad 
donde las clases y el poder de los burgueses do-
minaban. Esta lucha se ha presentado en diferen-
tes escenarios alrededor del mundo y a través del 
tiempo, evolucionando y ajustándose de acuerdo 
con el ecosistema social donde se desarrolle; uno 
de ellos, es el proceso sindical en la educación, 
el cual empezó a tomar fuerza desde la prime-
ra mitad del siglo XX. Esta movilización social ha 
logrado generar una discusión pedagógica alre-
dedor del debate cultural y la acción política del 
magisterio, lo cual ha permitido trascender a los 
terrenos más allá de lo estrictamente gremial 
reivindicatorio, reflejado a lo largo de todo el si-
glo pasado, mediante la formación política de los 
educadores, logrando una acción cívica que se 
vio manifestada con una notoria participación do-
cente en la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991 (Pulido, 2008). 

Todo este contexto internacional y nacional a tra-
vés de las OS, específicamente los movimientos 
sindicales, han presentado una realidad don-
de se evidencia la razón de ser de estas formas 
asociativas, la reivindicación de los derechos de 
los trabajadores, llega al plano educativo, con la 
aparición de los sindicatos docentes y como estos 
han logrado generar contribuciones representa-
tivas para sus integrantes. Hoy en día, muchos de 
estos modelos se han visto afectados por nuevas 
dinámicas que generan transformaciones con-
tinuas en los sistemas que conforman las OS y 
donde se deben considerar procesos de innova-
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ción social (IS), desarrollo y formas organizacio-
nales de ESSCP, los cuales aportan significativa-
mente a la lucha gremial.

En el caso del Departamento del Cauca, la orga-
nización sindical Asociación de Institutores y Tra-
bajadores de la Educación del Cauca -ASOINCA-, 
fundada en 1939, objeto de la presente propues-
ta de investigación, permite ser abordada como 
caso de estudio, ya que es una figura de ESSCP, 
cuyo fin es la defensa de la educación pública y 
popular, la cual vela por los intereses de sus afi-
liados bajo el marco de un proceso de relaciones 
laborales justas y equilibradas (ASOINCA, 2020). 
Esta organización ha tenido un crecimiento sig-
nificativo a través de su historia, siendo objeto de 
análisis e investigación, ya que probablemente 
permita discernir las casualidades o causalida-
des de estos fenómenos transformadores que 
identifican la IS, el desarrollo y la ESSCP en este 
movimiento social.

ASOINCA genera constantemente nuevas estra-
tegias para satisfacer las necesidades de sus afi-
liados, partiendo desde el enfoque de la econo-
mía popular y se podría decir que, del Buen vivir, 
ya que priman los intereses comunitarios, donde 
todos deben aportar, en búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones relacionadas con la lucha sin-
dical, específicamente en el contexto de la edu-
cación, es preciso indagar en esta propuesta de 
investigación, ¿Cuál es la relación que se presen-
ta entre la IS, el desarrollo y la ESSCP en un con-
texto organizacional sindical, en el Departamento 
del Cauca (ASOINCA)?

Para esto se retoma la definición de IS según Ro-
mero & Matatix (2015), la cual establece que son 
las “nuevas soluciones que resuelven una nece-
sidad social al tiempo que aumentan la capacidad 
de una sociedad para actuar”. Este primer acer-
camiento nos permite evidenciar que la base y la 
diferencia fundamental entre la innovación tradi-
cional o tecnológica, con la social, es que tiene 

su origen en el enfoque comunitario (Romero & 
Matatix, 2015).

Como evidencia Córdoba, et al. (2014), en estos 
modelos no se produce desde el enfoque técnico, 
sino desde el social en sí mismo, otra caracte-
rística es que se centra en los actores, no en los 
procesos.  Buckland & Murillo (2013), presentan 
cinco criterios, identificados como factores cla-
ves del éxito en una iniciativa de IS y que son guía 
para el desarrollo del estudio: impacto y transfor-
mación social, colaboración intersectorial, soste-
nibilidad económica, viabilidad a largo plazo, tipo 
de innovación, escalabilidad y replicabilidad.

Schumpeter (2008) como lo menciona Córdoba, 
Villamarín, & Bonilla (2014) describen que “el de-
sarrollo económico sólo se obtiene por medio de 
un proceso permanente de -destrucción creativa- 
“. En este sentido, va íntimamente ligado el desa-
rrollo endógeno con la IS, siendo esta ultima un 
catalizador de las necesidades colectivas, para 
ser materializadas en formas de desarrollo que 
propendan por el Buen Vivir en las comunidades. 
Siendo una aproximación desde el territorio o la 
organización, al desarrollo, evidenciando proce-
sos de crecimiento, en respuesta a los desafíos 
inherentes a la globalización, “integrando visio-
nes diferentes del desarrollo, como el desarrollo 
auto centrado, el desarrollo humano, el desarro-
llo sostenible o el desarrollo desde abajo” (Vás-
quez, 2007). Este término hace una recolección de 
diferentes posturas, siendo un enfoque diverso, 
entendido desde una visión evolutiva del mismo, 
el cual propenda por estimular la creatividad y 
las capacidades de las personas, sin desconocer 
el papel productivo y económico de los territorios. 
El desarrollo endógeno debe construirse basado 
en los factores políticos, económicos, sociales, 
ambientales, culturales e institucionales, ya que 
todos ellos conforman el territorio, por eso variá 
de un lugar a otro (Vásquez, 2007). Es por ello la 
necesidad de identificar estas características en 
ASOINCA, ya que presenta una propuesta innova-
dora de generación de cambio, desde la ruptura 
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de los modelos sindicales normalmente conoci-
dos, los cuales ejercen el papel de veedores de 
los derechos laborales y no de un motor social 
que proponga mejores condiciones de calidad de 
vida. 

Es asi como Da Ros (2007) expresa que al mis-
mo instante que surge el capitalismo, se fueron 
construyendo economías alternativas, que res-
ponden a un carácter economico-social, bajo la 
teoría de la economía solidaria y sus diferentes 
formas (mutualismo, economía social, coopera-
tivismoi, autogestión, entre otras), las cuales se 
identifican en ASOINCA, ya que ha adoptado mu-
chas de ellas en las unidades economicas popu-
lares que ha conformado para responder a las 
necesidades de sus agremiados. Es así como el 
concepto de economía popular solidaria adopta 
un tinte más político, ya que es la representación 
de la estructura productiva en contraposición al 
capitalismo, basándose en la superación de la 
organización social como una forma del sentir 
de los socialistas utópicos.  Esta teoría económi-
ca de base solidaria y popular integra la solida-
ridad y la economía, como una lectura diferente 
de los procesos económicos, cambiando de esta 
manera el concepto de empresa y los factores 
de producción, como se conocían normalmente 
desde la visión capitalista; adquiriendo fuerza “la 
economía pluralista y tripolar: economía de mer-
cado, de no-mercado y no-monetaria”  (Da Ros, 
2007)., articulándose entre sí.

Esta propuesta de investigación hace un análisis, 
desde lo teórico del movimiento sindical de los 
maestros en Colombia (Ocampo, O, 2013): de la 
acción colectiva estratégica a la acción colecti-
va identitaria. Estableciendo la comprensión y 
transformación de la realidad, identificando la in-
teracción del individuo con el mundo.

De esta manera se espera analizar la relación 
entre IS, desarrollo y Economía Solidaria, Social, 
Cooperativa y Popular (ESSCP) en un contexto 
organizacional sindical, en ASOINCA, de acuerdo 

con el contexto de la complejidad de sus luchas y 
apuestas reivindicativas actuales.

METODOLOGÍA

La metodología implementada tendrá un enfoque 
descriptivo, siendo una investigación de carácter 
mixto. Permitiendo analizar la relación entre IS, 
desarrollo y Economía Solidaria, Social, Coope-
rativa y Popular (ESSCP) en un contexto organiza-
cional sindical, en ASOINCA, de acuerdo con las 
variables: institucionales, económicas, políticas, 
culturales y ambientales.

Por lo tanto, se considera en el enfoque cuanti-
tativo el estudio de fuentes primarias y secunda-
rias, como indicadores financieros, económicos 
y organizacionales, crecimiento de agremiados, 
resultados en cifras de las estrategias y planes 
implementados. Se realizará una observación de 
la realidad a través de un enfoque interpretativo, 
a través del análisis de las variables cualitativas, 
producto del acercamiento con los diferentes ac-
tores de la organización y expertos del tema, tan-
to internos como externos a ASOINCA, tratando 
de interpretar la realidad a través de documen-
tos, instrumentos y diversas fuentes de informa-
ción (Investigación Cientifica, 2020). 

Planteando un primer momento, donde se espera 
realizar un acercamiento conceptual al fenómeno 
de IS desde la óptica del desarrollo y la Economía 
Solidaria, Social, Cooperativa y Popular (ESSCP), 
en la perspectiva organizacional sindical. Esco-
giendo la metodología de la investigación docu-
mental (revisión de literatura), la cual va de la 
mano con la investigación científica (Enciclopedia 
Cubana, 2020).

Por otra parte, se examinará las distintas ma-
nifestaciones de la IS en la trayectoria histórica 
de la Asociación de institutores y trabajadores 
de la educación del Cauca, con respecto al des-
empeño organizacional obtenido. Considerando 
la realidad actual e histórica de la organización, 
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además de indagar por los diferentes procesos, 
programas y proyectos que se han manifestado 
en su desarrollo organizacional a través de la IS, 
retomando la metodología cualitativa mediante la 
investigación y análisis documental, esto a su vez 
se complementará con la técnica de entrevistas 
y encuestas, mediante el método triangulado ya 
que se utilizan diferentes métodos para el análi-
sis de un mismo objeto de estudio, el cual puede 
ser cuantitativo y cualitativo, en el caso de la pre-
sente investigación (Alzás, Casa, Luengo, Torres, 
& Sofía, 2016).

Por último, se identificarán las estrategias de for-
talecimiento organizacional, a partir de la valora-
ción de los resultados de la IS, desde el enfoque 
del desarrollo y la ESSCP en la organización sin-
dical ASOINCA, realizando un análisis detallado 
de la información suministrada por las técnicas 
antes referidas.

RESULTADOS

ASOINCA ha demostrado ser un referente na-
cional en diferentes áreas de la lucha social y a 
su vez ha generado nuevas formas de alcanzar 
sus objetivos. Además, está en la búsqueda del 
mejoramiento constante de las condiciones eco-
nómicas, sociales, políticas y culturales de sus 
agremiados, a través de Provivienda para los 
trabajadores de la educación del Cauca – PRO-
VITEC, COOPROVITEC y FEPROVITEC y los dife-
rentes programas que a través de estas figuras 
les brinda a los asociados. Esta nueva forma de 
abordar la lucha sindical y sus derechos, lleva a 
ser objeto de estudio para la presente propuesta 
de investigación, ya que permite realizar un aná-
lisis de las diferentes prácticas de IS en el ámbito 
sindical, evidenciar su modelo de desarrollo y el 
manejo que se le ha dado a las diferentes formas 
de ESSCP para el logro de sus objetivos y con 
esto, realizar una caracterización de la misma, 
determinando a su vez el papel y la influencia que 
ejerce en la educación, destacando los avances 
significativos que puede tener una organización 

sindical y también identificar los puntos críticos 
de algunas de sus estrategias o falencias en la 
búsqueda del logro de sus objetivos estatutarios.

Desde un primer enfoque se realizará una ca-
racterización de las acciones emprendidas por la 
organización, de tal manera que se puedan iden-
tificar cuáles son las apuestas de IS aplicadas, 
desde el desarrollo endógeno de la organización 
y sus formas de ESSCP, en correspondencia al 
sentido social de una organización sindical y a 
sus objetivos estatutarios. El estudio se desarro-
lla de la mano con la organización, mediante una 
aproximación integral a los diferentes procesos 
que se gestan en ella.

Por otra parte, en un segundo enfoque, se iden-
tificarán las contribuciones que esta asociación 
hace desde la IS a su estructura organizativa, 
procesos de gestión, estrategias de negociación y 
defensa de los derechos de los educadores y tra-
bajadores del magisterio, en la escena del mo-
vimiento social y sindical en Latinoamérica y el 
mundo, ya que esto permitirá a otras organiza-
ciones del mismo tipo, bien sean emergentes o 
que evidencian problemas en su gestión, tomar 
un referente y poder articular algunos de los pro-
cesos exitosos que el modelo ASOINCA puede 
brindar a sus agremiaciones.

Por lo anterior, se evidencia una mirada holística 
de ASOINCA, permitiendo generar aportes desde 
la IS, el desarrollo y la ESSCP no solo al estudio, 
sino también a la organización observada, como 
insumo de retroalimentación y a otros pares con 
intereses comunes.

DISCUSIÓN

El proceso sindical en Latinoamérica ha avanza-
do progresivamente, pero no al mismo ritmo de 
los desafíos de su entorno, existen nuevos retos a 
los cuales debe hacer frente y tiene que ver prin-
cipalmente con su forma organizacional, las es-
trategias de la acción sindical y la articulación del 
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movimiento obrero con los partidos políticos. Es 
menester de estas formas asociativas explorar 
nuevas alternativas que cumplan con los reque-
rimientos del aparato productivo y que estén for-
talecidas y capacitadas para hacer frente a estos 
retos, por medio de la representación colectiva 
de los trabajadores.

El magisterio colombiano es uno de los movi-
mientos gremiales más fuertes del país, siendo 
una de las primeras líneas de combate ante la in-
diferencia del estado a las problemáticas sociales 
y en especial al descuido de la educación, la cual 
a pesar de tener avances en materia normativa y 
presupuestal, no trasciende a los requerimientos 
que una sociedad tan cambiante exige, cada vez 
los resultados de la lucha social alcanzan menos 
objetivos de los que se traza, los logros que se 
han alcanzado, se han ido perdiendo por la inter-
vención de intereses particulares, la política de 
privatización de lo público y la tercerización de 
los procesos de contratación estatal.

La presente propuesta de investigación aborda la 
organización sindical y los aportes de esta, a una 
nueva visión de sociedad, no solo desde la crítica 
social, sino desde otros modelos de desarrollo 
sostenible que permitan un cambio estructural 
progresivo (CEPAL, 2016).  Como lo expresa Za-
pata, Murillo, & Martínez (2009), una organiza-
ción y un país, deben ser considerados “como un 
sistema abierto que interacciona con el ambien-

te”, impactadas por fuerzas internas y externas, 
que ejercen cambios en ellos, razón por la cual 
se debe considerar que uno de los aspectos más 
relevante en el tema de competitividad en la so-
ciedad, debe ser la implementación de procesos 
de IS que permitan ser sostenibles a las organi-
zaciones en el tiempo. 

Es así, como en este vaivén de logros y derrotas 
en el ámbito sindical, en específico de la educa-
ción, se permite hacer varias reflexiones en re-
trospectiva, entre ellas es importante identificar 
y destacar las nuevas prácticas sindicales a tra-
vés de la IS, el desarrollo y la apropiación de la 
ESSCP en sus estructuras organizacionales, re-
visar como estas se evidencian en las estrategias 
adoptadas por una organización sindical, en el 
caso de ASOINCA.

El objeto de estudio, ASOINCA, brinda la opor-
tunidad de analizar desde el ámbito de la IS, el 
desarrollo endógeno y las formas de ESSCP apli-
cadas en la organización, no solo de forma narra-
tiva, sino realizando una valoración más profunda 
de las contribuciones que este caso de estudio 
puede aportar al mundo de la lucha sindical. Esto 
demuestra que el tercer sector ha ganado un es-
pacio significativo en las sociedades de América 
Latina, identificándose con el presente estudio, al 
considerar a las organizaciones gremiales o aso-
ciaciones sindicales, como una de las formas so-
lidarias más utilizadas para buscar el Buen Vivir.
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SOBRE CIRIEC COLOMBIA Y SUS 
ACTIVIDADES

La Corporación CIRIEC Colombia es una asociación sin ánimo de lu-
cro, de finalidad científica, organizado como sección colombiana del 
Centro Internacional de Investigación e Información de la Economía 
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), creado en 1947 en Bélgica.

El objetivo principal de CIRIEC-Colombia es contribuir al desarrollo 
de los territorios y de la economía pública, social y solidaria. Su 
misión está inspirada por los ideales de la democracia, la participa-
ción social, la equidad, la justicia, la promoción de las personas y la 
preservación de los recursos colectivos sostenibles

En desarrollo de su misión y sus objetivos, CIRIEC – Colombia de-
sarrolla actividades de las cuales se consideran prioritarias las 
siguientes: investigaciones científicas, publicaciones científicas, 
proyectos de apoyo técnico e institucional, consultorías, eventos e 
intercambios científicos.
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